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Revista LJNIBE de ciencia y cultura:
una carta de presentaci6n

Dr. Jorge Hazoury Bahles, Rector

Una universidad, csno toda obra hurnana, es

rlcdrckia pq sus frutos. Uno de estos ftutos rn6s

uriciados de toda rcademia es la publicaci6n de

rm vaero de rigor cientlfrco y recia personalidad

miversitria La Relzisra UNIBE de Cicttcio y
Cr&lrra qs pr€sentada a la soc rdad dominicana

cmo un nuevo vdstago de la comunidad UNIBE
pc'e preseotar los mds vriados y p,ofunds
e.sardic sobre lo dominicano y lo universal, sobre

h ciencia y la cuhrra

En esta casi&r, el contEnido y Ia temdtic8

mogr6fica de este primer nrimem pueden ser

cosiderados como iluslres ejemplos del quehrcer

cidEco dominicano. Tratar h, denocracia cofirc
obi:o & e,*udio es una aventura del espfriur

recsaia y srcialment€ demandada en estos

ti:opos & transfoflreiorrs profundas cn la
aidad dominfuana"

Esta cfrta de pres€ntri6n tbne un scllo
prticularmente enorgullecedero pra una

irstiurci6n jovan, como es UNIBE. La plualidad,

& hs plumas y el prestigio de las fimas ds e,ste

primer nfmero presagian la presencia <b la .Raz'sta

UNIBE dc Cicncia y Cdtura como una instituci6n

de raigambre intelectual en el quehacer ciendfico
modemo.

Tradtonucioae s dc la dcnuuacia cn la
wb&d co errrpordrra Es un fofundlsimo
stktlo del Dr. Jos6 Luis Alem6& con esuldbs en

la Universidad de Frarctfct, Abmania, y Decuro
& Ciencias Sciales de la Pontificia Univenidad
Caf6lica Ittlade y Maestra. Conre con el Dr.
Alemiin en las pdginas de nrstro vcero
rcod6mico grantiza un apat€ digirul y valico.

Flavb Dado Espirul lambo, con espocialidad

Stenida en la Univesidad & Essex, Inglaterra
nos presenta en El c oncepto dz la bnucracio en la
sociedad conumrybua un dilwidado adculo
sobre las basas rcfererciales del t€rmino

&rnocracia'en la tradicidn occfotental,

Mguel Ceaa llatran, Dir€cbr del CenEo de

Invesigrlmes Econ6micas (CIECA) y profesu
del Instio o Tccrnl6gico de Sanlo Domingo,

egrcsado &l C.entro de Inrcstigriorc.s y Docencia

Econdmica (CIDE), de M6xico, rcveh e,n El cicb
de la polftica cconimica un int€resante €snrdb

rylicado sobrr h6 dectos polltins de Ia oisis ar la
instinrciqulllad democrAtica

Fr otra parte, MigrDl Sang Ben, Decano dc
Escndioa Avanzadm & la Universidad

Ibermmericana y egasado de la Universidad de

Chicago, Estados Unidm, de.s8lolla un andlisis

sociepolltico en Ec oronta y pol{tica: u et{oqu
inugrado dc la denoaacia.

El ur,lisis instituciqul e hist6rbo de la

democracia es abordado por acaddmbos aliliados a

universidade,s forlneas. J6€ Ovi€do, esadiantc



docoral de la Universidad de Pirsburgh' present'l

i-iiirrrrit en la sociedad contempordrca : la

;;tri6" dc la institttciorutizaci4n y fornulizacidn

un intercsante esquema corceptual'

Ia D'r'a. Rosario Espinal, egre'sada de

Washingon Univenity, Saint Louis' Estados

UniAot,-y carcdr6tica de la Temple Univosity' de

nir"o"iOt" Esados Unidm, loca directamente el

caso dominicano contempor6neo en el rabajo

Cnsis del estatismo y et ctesarrollisrno: dilemas dzl

lider az go Plttico bminicano'

La democracia en sus aspectos electorales es

abordada pu conocidos investiga&res

;;;ild*. El Dr. Julio Brea Frarco' radAnico

de presigiosos oentros dominicanos' prcsenta en

Refonru electoral y representacifin polttica en el

,itrr* electoral fuminicato la problem6tica

esencial. Por su parte' el Profesor Adriano Miguel

Tejada, de la Pontificia Universidad Cat6lica

fUrAt" y Maestra' propone una reforma interesante

aG*tn" electmat vigente en su articulo Cri,ti,s fu

bs liderazgos yfonrus dc representaci'dn polttica

en la sociedad bminicaru'

Un fltimo ejemplo de apertura y pluralismo

acaddmico es la colaborrci6n del Cenro de

Estudios Polftica y Sociedad (CEPOYS)'

oganizador del Seminario, celebrado en Sant'o

oiringo, Repliblica Dominicana, donde se

p"*"ntiron eitoa importantes document'os' El

esfuerzo de todos produce una sociedad mejor'



Transformaciones de Ia democracia

en la sociedad contempordnea

Jos6 Luis Alem6n, S.J.

El primer tema de este Ciclo de Coloquios

sobre la Democracia Dominicana es el &l
concepto de Democracia en la Sociedad

Contempordnea. Este tratamiento viene impuesto

precisamente por la imposibilidad de partir de un

concepto univoco de un sistema sociopolitico

generalmente aceptado cnmo dctttocrdtico en el
mundo de la realidad.

Muy esquem6ticamente mostrard las

diferencias sustanciales e ineductibles entre formas

cl6sicas de democracia como sistema politico. Una

vez mostrada la incompatibilidad analitica de estas

foimas democrdticas sistem6ticas, intentard

exponer algunas soluciones pr6cticas que puedan

ayudarnos a salirde esta aporla intelectual.

Finalmente intentard identificar el sendero mds

caracteristico & las transformaciones que estd

sufriendo la llamada sociedad democr6tica.

1. Incompatibilidadanalftica
de los sistemas politicos

democ16ticos

Arranquemos de la primera gran democracia

arquetfpica; la ateniense. Para los atenienses (uso

sobre todo la informaci6n ofrecida por

Arist6teles en la Constituci6n de Atenas)

democracia significaba dos cosas: toma de

decisione,s por el conjunto de los ciudadanos, y por

aclamacidn, y ejercicio del poder, por [rno, de

todos los ciudadanos (Constinrci6n de Atenas:

c.4).

La democracia modema occidental, en

cambio, presupone por parte del peblo la entrega a

un gupo del poder de gobemar conEolado y

limitado instinrcionalmente. La aprobaci6n del
gobernante y de las reglas del poder son el mfnimo

cornrin denominador de todas las sociedades

democr6ticas de este estilo (Sartori: 115).

Las democracias populares en carnbio, son

fundamentalmente de tipo econdmico y no politico,

ni en el sentido ateniense niel occidental. En mi
opini6n no hay mucha duda sobre el relativamente

pequeflo gndo de autonomia de lo polftico vis a

vis la economia

La patente y sustancial discrepancia entre los

res tipos Msicos de democracia, entendida como

sistema politico, nos obliga a emprender la

brlsqueda de un concepto de democracia m6s

general, so pena de condenarnos, desde el principio

a las frustraciones de todo nominalismo que

pronuncia nombres sin contenido corrceptual.

Me parece que, en principio, pudidramos

superar la incompatibilidad analftica de los

sistemas democrdticos formalizados existentes, a lo

largo de tres caminos.

El primero seria identificar loe elementos

fundamentales, genealogia y tendencias de un

I



Jos6 Luis Alern6n
Transformaciones de la denrocracia en la sociedad contemPordnea

analogatum princeps, un determinado tipo de

Sstema potitico dernocr6tico aquuten tobs

conceden una elevada importarciq seapor su

prioridad en el tiernpo o por haber servido decaua
-ejemplar 

at desanollo de sistemas similares' Serfu

"i.qoi""t"nt" 
pol(tico de la economla inglesa

com'o cuna defcapialismo' que por esarazdn

o"opO f" atencidn de Man @l Capitah hlogo)'

Una via alterna para llegr a un concepto

unlvoco de &mocracia, basado en fltima insalrcia

en un an6lisis valorativo de la experiencia

socialista desde una perspectiva occidental y con el

objetivo de elaborar una posible sintesis

p-gt" atio de fumocracia, ha si&o reconida

intetectutmente por Ferenc Feher y Agnes

Heller (IheorY and SocietY: 1983)'

Por filtimo, nos resca la pcibilidad de definir

laderinocraciacomo un fen6meno mds amplio qrc

"f 
tit*." politico. La demaracia se convierte asf

.n o* p.Lbm6tica cuyo objeo es establecer la

construcci6n saial en qrr la hisoria de una

sociedad se hace cultura politica a trav6s de la

..ni".iOn de las pr6cticas y de las experiencias

sociales. No estamos ante una relaci6n de

autoritarismo-dependenci4 o de autoritarismo-

libertacionismo. Rosario Espinal (1987) ha

dado una fascinante respuesta a esta pregunta en lia

hisoria politica y social dominicana

Digamos, pues' que nos es posible ofrecer un

.on."po objetivo de democracia como sistema

politico existente. En cambio es posible presentar

io, *got esenciales o de un determinado si$ema

po[tid considerado protag6nico, o de un orden

pofiti* deseable, o de la historia en que se afnan

poder y vivencias en cada Pueblo'

Hecha esta presentaci6n sumaria' entrernos

aconcer en mayor detalle los posibles conceptos

de democrrcia que se derivan de estos modos de

repensar la dernocrrcia

2. Definici6n

?-l Ltprotodemocracia

Marshall (1964) redefine pr6cticamente el

concepto de la democracia como sistemapolitico a

partir del estudio de las res dimensiones

iundamentales de la ciudadanfu britdnica

arrancadas de la hisoria

Esus tes dimensiones son la cfvica, alcarzada

en el siglo XV[I, lapoltticadefinible en el siglo

XX, y la social Propia del siglo XX'

El elemento civil estAintegrado por aquellos

derechos que son necesarios para la libertad

individrul Roche (1987: 370) resume de esta

forma el contenido de eslos derechos: libertad de

la persona,libertad de palabra de nensaliel{ f
dgfe, libertad para poseer bienes de propiedad

individual y para ser parte contracElal, y libertad de

justicia en Limuy especifico sentido de que cada

uno est6 en tdrminos reales en igualdad de

condiciones con todos los otroo ciudadanos frente a

la ley. La mrte, el juzgado, se erige asf en la

instituci6n civil de mayor importancia-

Del car6cter politico escribe Marshall "Por el

elemento polftico entiendo el derecho a participar

en el ejercicio del poder politico, sea como

miembro de una instituci6n adornada de autoridad

politica, o como elector de los miembros de dicho

aoarpo. Las instituciones correspondientes son el

Parlamento y los Consejos de Gobierno I-ocal (los

municiPios)".

"Por el elemento social entiendo toda la gama

de derechos a un nivel m6dico de bienestar social y

del derecho a participar plenamente en la herencia

cultural de la saiedad, y de vivir la vida de una

persona civilizada de acuerdo a las normas

prevalecientes en la sociedad. Las instituciones

m6s fntimamente conectadas con estos derechos

2



Transformaciones de Ia democracia en la sociedad contempor6nea Josd Luis Alem6n

son el sistema educativo y los servicios de

seguridad social".

Roche ha establecido la conexi6n l6gica entre

la dimensi6n social y la cfvica y polftica: sin un

minimo de seguridad material los otros derechos,

indispensables para ser considerado ciudadano

serian ilusorios (372 ss).

Es obvio, por otra parte, que esta concepci6n

de ciudadanfa democr6tica, supone muy

expresamente una ontologia del ciudadano y del

estado.

Como ciudadano una persona es capaz de, por

lo menos en principio, conocer, reconocer y actuar

de una manera apropiada a sus derechos y deberes.

En el fondo es presentado como sujeto moral,

como agente racional y como poseedor de poderes

y habilidades importantes y efectivas (Roche:

371).

Por otra parte el estado es considerado como

una entidad democrdtica y autoritativa. Por ser

democrdtica tiene que ser capaz de dar poder a sus

ciudadanos reconociendo sus derechos y

desarrollando sus habilidades. Como organismo

autoritario, por otra parte, tiene que ser capaz de

exigir el cumplimiento de los derechos y de

someterlos al poder legftimo.

El car6cter moral de esta concepci6n de ciuda-

dano y de estado es patente. Por eso, tendencial-

mente, en la comunided civil hay que presuponer,

ciertamente contra la evidencia, que todos disfrutan

de los mismos derechos, status y obligaciones.

Principios de desigualdad derivados del sexo, de la

raza, de la etnia o de la clase econ6rrnica

supuestamente no son importantes para el status del

ciudadano. Esta igualdad presupuesta aun frente a

otros miembros del estado a quienes no se conoce

tiene que ser posible de realiz:r tanto para el estado

como para los miembros de un estado.

De esta manera Marshall da contenido al

conjunto de derechos y de instituciones que

conforman una muy especial forma de democracia:

la inglesa, tal como ella aparece a mediados del

siglo XX.

la protodemocracia inglesa de Marshall, a

diferencia del protocapitalismo ingl6s, parece

prestarse mucho menos a su universalizaci6n.

Fen6menos relativamente simples como los

econ6micos, reducibles en el fondo a variables

tecnol6gicas y a formas de organizaci6n social del

rabajo y del mercadeo que no parecen requerir

racionalidades muy propias de un pueblo (ver, sin

embargo, la tesis de Max Weber sobre la

racionalidad tecnol6gica y su vinculaci6n con la

religiosa para explicar los origenes del

capitalismo), pueden expandirse con sorprendente

rapidez a paises con muy diversas historias. Por lo

menos los casos de Alemania, Francia, Paises

Escandinavos, Rusia, Jap6n, hablan de la

posibilidad relativamente rdpida de expansi6n del

modo de consumo y de producci6n dominante.

[.os fen6menos polfticos, en cambio,

ciertamente mucho mds complejos y diferenciados

local y cronol6gicamente que los econ6micos, han

sido, hasta ahora, menos propagables que los

econ6micos.

La aceptaci6n de la defrnici6n

protodemocnitica ofrece, pues, peculiares

dificultades. Los fil6sofos sociales y los grandes

guias polfticos han visto el problema. Sus

sugerencias de cambio, en cuanto aceleraci6n

intema aun dentro de la proodemocracia y m6s

aun fuera de sus fronteras, tales como las

formuladas por Habermas (1972) insisten en la

necesidad de la comunicaci6n social moral-politica

entre los dirigentes y los ciudadanos, libre de toda

voluntad de engaflo, de reticencia y de negaci6n a

oir las razones de los demds o a ofrecer las propias.

Esta interacci6n es extremadamente dificil de

3



Transformaciones de la democracia en la sociedad contempor6nea

obtener, precisamente en una cultura politica donde

se privilegia el secreto, la sorpresa y la estrategia

sobre la verdad Y Ia justicia-

Precisamente la facilidad con que el

comportamieno y la discusi6n politica entran en la

coniiencia de lo prefabricado' de lo dado, de la

vida cotidiana, que diria Schultz (ver an6lisis en

Roche: 375 ss.) militan contra la comunicaci6n

intrasubjetiva y moral de Habermas'

Mi opini6n es simple: la protodemoc'acia es

un ideal al que los ciudadanos de cada pueblo

deberian, dentro de su entorno cultural, tender' I-a

fnica manera de acelerarla serira la flr6ctica del

didlogo social de Habermas, que ciertamente no es

el comfn entre nosotros. Tiene pues' este concepto

de democracia, un valor moral inrinseco que no

parece pronBmente alcanzable.

Sin embargo, no podemos olvidar, como

recalca Vasconi (1988) que este tipo de enfoques

democr6ticos olvida las profundas y reales

divisiones de clase, o si queremos estar mds al dfa'

socioecon6micas. Ante ellas la protodemocracia

puede ser la vuelta al clich6 democracia contra

canbio de hace decadas. Exploremos esta

posibilidad.

2.2 lJaademocracia socialista analitica

Feher y Heller, dos miembros distinguidc de

la llamadabscuela de Budapest, han desarrollado

sinandlisis histdricos de ctase algutro,(1983: 2ll)
una teorla de lo que desde un punto de vista

socialista aunque no completamenE marnsta'

pudiera ser la demarrcia

Ia democracia a la quc qira rc cs

ideol6gica eo et sentido de qutr qre e b
protemocrrcia libsat SsC-'lr
lrmteristicc so u lbeb l-lr
recooocirb co.qimlnf:-t a alrrilrrie

Jos6 Luis Alemdn

formalmente libre (al estilo en que son libres,

segfn Marx, los obreros que aceptan un contrato de

traUajo; o sea, que no pertenecen como objetos y

durante todo su tiempo ritil a los capitalistas), y la

tendencia hacia una igualdad politica cadavez

mayor.

Tipico de su an6lisis es el uso de clases

politicas, ademds de las clases socioecondmicas'

Ambas tienen en comfn el constituir conjuntos

humanos que esencialmente y concientemente

contribuyen al cambio social a trav6s de una acci6n

voluntaria concorde con sus propios intereses y

necesidades. Las clases son, adem6s, dicot6micas

en el sentido de que no pueden existir sin otras con

las que mantienen relaciones antag6nicas basadas

en disigualdad, jerarqufa y subordinaci6n en el

espacio social (P. 213).

Interesante para nuestros fines es el concepto

de clase polttica que se distingue del de clase

socioecon6mica en un doble sentido: la

pertenencia a la clase politica no se deja derivar de

relaciones econ6micas, aunque muy bien pueden

estar presentes, y su finalidad explicita es la

excluii6n otal de quienes no perten@en a ella de

los privilegios, derechos y posibilidades politicas'

Detengdmonos un Poco en ambas

consideraciones. Feher y Heller argumentran en

orden a diferenciar clases econ6micas y clases

politicas a lo largo de tres l(neas de raciocinio'

Hist6ricamente (a pesar de la anunciada renuncia a

ese tipo de argumentaci6n) las clases politicas,

politicamente dominantes, con frecuencia han sido

econ6micamente secundarias. El caso de Roma y

& las ciudades de la Edad Media (precisamente el

dpo de argumentaci6n usado por Max Weber) lo

muestra factualmente. Desde una consideraci6n

m6s econ6mica los ingresos de las clases polfticas,

pescindiendo de su relativa posici6n f,rnanciera,

poceden de fuentes diversas,lo que dificulta su

pareamiento con determinados grupos econ6micos'

4



Transformaciones de la democracia e,n la sociedad contempor6nea Jos6 Luis Alemfn

Por riltimo, la clase politica dominante ejerce el

poder con el fin de reservarse exclusivamente para

sf todos los privilegios politicos, lo que obviamente

no es posible en la actividad econ6mica.

Dado el punto de pailida de los autores resulta

evidente que ellos aspiran a que el proletariado se

convierta en la clase socioecon6mica dominante

aunque no precisamente por medio de una

revoluci6n Jacobina-Bolchevique (p. 227).

Ellos buscan tn acto polttico radical pero no

una revoluci6n politica. Todo cambio radical exige

modificaciones de la estructura politica. Pero

tomar el poder para eliminar la democracia

politica, o sea para convertirse en la rinica clase

politica dominante, es un proyecto corporativo
que hace violencia a las otras clases.

Es perfectamente posible que una voluntad

minoritaria asuma toda la representaci6n politica,

reduciendo a la mayorfa al mutismo polftico. La

protohistoria del capitalismo abunda en prohibicio-

nes legales al sindicalismo y a sus formas tipicas de

actuar. Pero de hecho la organizaci6n politica del

capitalismo naci6 e incluso fue promovida por la

democracia en gestaci6n. El poder econ6mico del

capitalismo trrvo que tener en cuentra los principios

democr6ticos de la pluralidad politica y la

sobrevivencia de la oposicidn. Existe, con todas

las imperfecciones posibles que pueda tener una

democracia moderna, una regla fundamentrl que

tiene que ser respetada en cualquier sistema liberal

y democr6tico. El consenso universal es

ciertamente un mero valor ideal de las democracias

modemas; pero es imposible suprimir de ellas el

principio de la mayorfu. Toda representaci6n

politica autoconciente de una minoria contra la

voluntad de la mayoria, es una tirania, y en cuanto

tal, algo negativo (233).

En riltima instancia la democracia no tiene por

qu6 ejercer sino las siguientes funciones: la

defensa del estado nacional contra agresiones

extemas, la obtenci6n de un desarrollo econ6mico

como medio de legitimaci6n politica y

precondici6n del bienestar individual, y el

mantenimiento de la ley y el ordcn. En este fltimo
aspecto no podemos equivocarnos. El contenido

de la ley y el ordzn puede variar enormemente

desde la mds tolerante democracia hasta el

conservadurismo mds intolerante. Pero sin ley y

sin orden no es posible la vida social.

De hecho en una democracia formal no es

concebible una estrategia politica y econ6mica que

sirva exclusivamente los intereses de la

burguesfa. Junlo a las prioridades burguesas

coexisten compromisos. Todo estado capialista

basado en un orden exclusivamente beneficioso

para los capitalistas es simplemente disfuncional

Q3s).

En realidad el estado burguds s6lo apela a la

supresi6n total de los derechos politicos de las

clases socioecon6micas cuando el proletariado

formula un programa radical perseguido

militantemente por una minoria sin lograr el apoyo

de la mayoria, cuando una fuga masiva de capital

amenazil la estabilidad del gobierno o cuando una

estrategia izquierdista crea al menos la apariencia

de una desintegraci6n general.

Este andlisis del sistema polftico capitalista

sirve de pauta para el diseflo del proyeco socialista

de sociedad que desean los autores. No vale la

pena, para los fines que aqui perseguimos,

bosquejar la estrategia y la t6cnica que deben llevar

a este cambio de sociedad. Lo mds importante, en

mi opini6n, es la limitaci6n del principio del uso de

la fuerza solamente para paralizar, jam6s para

exterminar factores sociales amenazantes. Aun

esta politica debe hacerse sobre una base temporal.

Feher y Heller no creen que las mayores

resistencias provengan, en un movimieno radical
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de la resistencia de los expropiados, quienes son

siempre una minorfa. N{ds bien la resistencia

.on* 
".,o. 

movimientos procede de l|gicas de la

industrializaci6n (larisrc represi6n de lo koulaks

en tiempos de Stalin, que forz6 a decenas de

millares al abandono de un estilo de vida rural con

rafces centenarias), de conflictos 6micos y

religiosos o ateizantes unidos innecesariamente al

.u.bio, y de estilos de vida capitalistas e 
. -

individualistas muy arraigados en la poblaci6n'

Reducir todas estas resistencias bajo el t6rmino

de vestigios del capitalisnro y luchar violentamente

conEa ellos equivale a cometer dosoerr-ores:

"centrar la tarea de eliminar estos contlrctos en un

estado supercentrali zado, lamenos apropiada de

todas las autoridades para el perfodo de transici6n'

y sobrestimar el papel que la antigua clase

socioecon6mica proletaria puede jugar en una

aut6ntica transformaci6n social' El genuino

cambio social s6lo puede ser el resultado de la

contribuci6n de una abrumadora mayorta Q39}

Resumiendo: I.os autores seflalados' quienes

obviamente se basan en los an6lisis del fracaso de

las democracias socialistas en Hungria y Chile'

aspiran a una reorganizaci6n de la sociedad sin

clases politicas que guillotinen a los dem6s y sin

estados tiranos. Esta tesis tiene evidentes motivos

6ticos, aunque pue,zcadisfrazada en un formidable

ropaje de andlisis social.

Baste citar los elementos fundamentales de la

nueva sociedad: autogesti6n y propiedad obrerq

aecentratizaci6n del poder estatal, acentuaci6n del

estado como agencia de redistribuci6n y una

ciudadania actira qu" realice, y de nuevo volvemos

expresamente a llabermas, wn comunicacidn

faiseada. Por eso no se puede eliminar a los

adversarios sociales.

Instintivamente recuerdo Ia famosa carta del

fltimo gran anarquista Kropotkin a l-enin:

'Eliminar la colaboraci6n (del pueblo) y

confiar al genio de los dictadores del partido el

inmenso trabajo constructivo de una

revoluci6n social, es destruir todos los nticleos

independientes, como los sindicatos y las

organizaciones cooperativas locales,

erireg6ndosela a los 6rganos burocr6ticos del

Eartido... Esta no es la manera de hacer la

ievoluci6n; sino la de hacerla imposible"

(citado en Woodcock' 221 s')'

Termino esta suminia exposici6n de una

democracia socialista analizadaen laboratorio con

unas citas de Gorbachov, que con la excepcidn del

pluralismo de partidos politicos, parecen confirmar

for experiencia y a largo plazo las elucubraciones

de Feher y Heller:

"Hemos llegado a la conclusi6n de que a

menos que activemos el factor humano, esto

es, a no ser que tomemos en consideraci6n los

diversos intereses del pueblo, rabajo

colectivo, cuerpos priblicos y los diversos

gupos sociales, a menos que confiemos en

ittot y los anastremos a la actividad, al

esfuetzo constructivo, nos resultar6 imposible

cumplir con ninguna de las tareas propuestas o

ca*bia, la situaci6n del pais. " La gente, los

seres humanos, son los que hacen la historia'

asl la tarea inicial de reestructuraci6n -una

condici6n indispensable y prenda del 6xio- es

despertar a esa gente... Conseguir que la

persona se involucre en todos los procesos es

et aspeco mds importante de lo que estamos

haciendo. La perestroika debe proporcionar

un crisol para la sociedad y, por Sobre todo,

para el individuo mismo".

Concluyo con unas breves observaciones la

presenraci6n de este modelo de democracia

socialista Sus divergencias con la

protdemrrcrucia polftica de Marshall son

re$mibles en un Cnfasis mucho mayor en cambios
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sociales y de correspondientes dlites politicas y en

un cierto amortiguamiento de los derechos civicos

y politicos. Pero en las dos concepciones de

democracia se concede una alta prioridad al respeto

de los partidos minoritarios y a la renuncia a

mdtodos eliminatorios de los disidentes.

23 La democracia como discurso politico

hist6rico. EI caso dominicano

A diferencia de los dos ejemplos presentados

de democracia como sistemas politicos, Rosario

Espinal ha enriquecido notablemente otra posible

concepci6n de la democracia en la que los agentes

principales no son ni los ciudadanos, ni las clases

sociales, por una pafle, ni las instituciones

politicas, por otra parte. Para ella el objeto de

estudio de la democracia lo constituye mds bien la

sociedad en su conjunto que el binomio estado-

ciudadanos.

Si comenzamos por estudiar los actores nos

encontramos con que el sujeto que enfrenta a los

dirigentes politicos puede ser m6s bien el pueblo

en cumto conglomerado social que defiende la

identidad nacional frente a Hait{, Espafla, o los

Estados Unidos, y en cuanto agente pasivo del

di6logo polftico. Por supuesto en otras naciones el

pueblo puede ser un agente mucho m6s activo y

reclamador de derechos y privilegios econdmicos y

sociales. Este es, conocidamente, el caso de varios

paises del Cono Sur.

El otro facor del binomio social puede, en

ocasiones, estar mds bien en caudillos que en

instituciones civicas y politicas. La hisoria

sobrepasa con mucho el esquematismo tipico de

concepcionessocialeseconomicistas (1987:

I t).

Mi lectura de la obra de Rosario Espinal, en

su aspecto te6rico fundamental, descansa sobre la

necesidad de una mediaci6n discursiva enEe las

€lites intelectuales ur\anas y el conglomerado de

gupos y actores sociales, econ6micos y regionales,

para llegar, con el tiempo, a la constituci6n de una

sociedad civil condici6n previa del Estado

institucionalizado.

Es muy posible que la Dra- Espinal estd en

desacuerdo con esta interpretaci6n de su aporte a la

comprensi6n politica dominicana. Por eso prefiero

presentarla, bajo el efecto de su inspiracidn, pero

sin tratar de reproducir su argumentaci6n

extremadamente sugerente y profunda

En una primera etapa hist6rica, diria yo,

nuestra gente, para evadir todo calificativo smial,

se caracterizaba a nivel nacional por una extrema

regionalizaci6n y dentro de ella y de la familia por

Ia vigencia de la subordinaci6n y la obediencia en

una sociedad campesina de autosubsistencia (ver

Chardon: pp. 14 y 15) y depobreza.

En esta etapa primigenia, me refiero al siglo
pasado, todos los autores de relaciones de viajes de

nuestro pais resaltan la escasa acumulaci6n de

capital y lapobreza aceptada (Keim, Porter,
Vaughan et al), mienras que las memorias de los

militares espaf,oles de la guerra de restauraci6n

acentfan la falta de disciplina, el valor temerario y
personalista, y la adicci6n al libertinaje (dela
G6nadara, L6pez Morillo, Gonzillez Tablas).

La vinculaci6n de las clases sociales, del

mercado y de la identidad nacional @spinal: 25)

era ddbil.

las 6lites intelectuales de las ciudades, en

cambio, debatian entre si posiciones civilistas o

autoritarias. Su lejania del pueblo, sin embargo,

restaba apoyo popular a sus proyectos. Este apoyo

era sustituido por el recurso a la fuerza armada. Ia
sociedad civil no podira segregarse f6cilmente de la

militar.
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I-a situaci6n inicial estd bien definida por

Espinat "Dada la distancia entre los discursos y

ldvivencias sociales, entre las dlites poUticas y la

poblaci6n, la limitada constituci6n del pueblo

lomo ciudadaniuy bdisponibilidad del recurso de

la fuerza a todas las facciones polfticas que se

organizaban en torno a caudillos, es dificil pensar

erila existencia de organizaciones poli'ticas

modemas... La ... existencia misma del partido

pol(tico est6 fntimamente ligada a la consdnrci6n

d" u* sociedad civil con derechos ciudadanos' y

ello no existia en la sociedad dominicana'

Predomin6 lafuerzasobre la hegemonia politica y

asi se perfil6 la historia de la democracia sugerida

pero nunca construida" (4r.

El problema esti nitidamente planteado:

divisi6n entre la gente que en su diario quehacer se

motiva, vive y muere por valores e intereses

familiares, regionales (informales) e

individualistas, y a quien latuci1n,atn en

proyecto no les puede interesar, y las 6lites

int"t"ct,ratet empefladas en construir una sociedad

articulada y un estado organizado'

El pais, en un siglo de historia, habia afianzado

,u ,"ntido nacionalista, pero la cultura uadicional

un familiar y regional hab(an frustrado los intentos

de constituir una comunidad de destino con perfiles

propios.

En estas circunstancias surge Trujillo con'una

Transformaciones de la democracia en la sociedad contempor6nea

clara visi6n que encajaba perfectamente eod

marco de los valores tradicionales: paz y trab{rf
que afladia lo que el dernpo exigfu trollcs.
posible que sea Precisamente a trav€s&cr-

discurso Politico' un oerurrc

de un pueblo

por supue$o en

acumuhitodc
dmirblr

Jos6 Luis Alem6n

defrnido y entendido como los hombres de trabajo

pero excluydndolo de la participaci6n pol(tica'

"En el discurso trujillista el espacio politico de

la sociedad era el trabajo, y le correspondfu al

Estado (entendidndose Trujillo) dirigir y enseflar a

la sociedad a ser productiva y a encontrar la

felicidad... Interpel6 a la naci6n en funci6n de sus

valores fundamentales en torno a la familia, la

escuela, la condici6n de la mujer, la noci6n de

partido, etc., pero para 6l todas las instancias de 1o

personal y lo politico giraban en torno al logro de

L disciplina social que guiarfu la nacidn al

progreso y a la civilizaci6n" (54).

Por eso la "formaci6n de identidades

colectivas se hizo fundamentalmente como 
"?ds4

silente insertada a la sociedad a travds del trabajo,

el orden y la obediencia" (55).

Para mi las lecciones mds interesantes de esta

exposici6n son las siguientes: a) la constmcci6n

de una sociedad civil requiere no solamente de un

minimo de condiciones materiales (regisro de

derra, infraestructura vial), Guardia Nacional' (Ver

p.45), sino de un proyecto de sociedad en

ionsonancia con las condiciones materiales,

culurales y poliricas qeadas por la hisoria de un

paiq b) este foyecto es presentado por ur-l

caudilb; c) no ley un solo camino para la

cogufh& h siedad civil.

Bh idbEspinal: "nopodemos hablarde

p cr fr Rcprfrtica Dominicana las identidades

or*rrir e nivet nacional se construyeron como

cil-- Enrealidad, el derecho ciudadano tuvo

valc en la accidn polftica en toda la

(p. 55). I-a diferencia con la

inglesa es evidente.

-Tampoco Podemos hablar de que la forma-

identidades se hizo en torno a la noci6n del

E

(al estilo de paises como Argentina) donde



Transformaciones de la democracia en la sociedad contempordnea Jos6 Luis Alem6n

los marginados se interpelaron y asistieron a la
polfiica como actores que reclamaban ciertas

conquistas de justicia econ6mica y politica En la
Repfblica Dominicana, Trujillo interpel6 al pueblo

como nusa silente.

Tampoco es posible hablar de un

corporativismo de Estado el cual hace suyo el
proyecto de una corporacidn determinada, sea

sindical, obrera, eclesi6stica o empresarial. Este

corporativismo societal se dio en paises capitalistas

desarrollados, en particular aquellos con

experiencia socialdem6crata' (p. 55).

No es suficiente, sin embargo, para quien

analiza los fen6menos politicos limitarse al estudio

del nacimiento de la sociedad civil y de su relaci6n
primera con el Estado. Los estados, la sociedad

civil, las clases, no son entidades acabadas y

entrelazadas con vinculos indestructibles entre sf.

Este es el gran error de algunos estructuralistas.

Todos ellos estdn, como dice grdficamente el inglds

in the making, en procesos de rehacerse, sin

simplemente reproducirse iddnticamente.

Lacaida del rdgimen autoritario de Trujillo
cre6, ante todo, una incertidumbre fundamental en

cuanto al orden deseado y la forma de alcanzarlo.

No existia consenso, ni siquiera sobre los
procedimientos para llegar a 6l (pp. 88 s.).

El discurso politico formulado ahora por Juan
Bosch y por Joaquin Balaguer vers6 sobre dos

proyectos. El proyecto del PRD present6 un

"discurso que separa a la minorfa oligdrquica del

pueblo democriitico e interpela al segundo en

funci6n de la redistribuci6n, la participaci6n y la
modemizaci6n" (p. 89). El proyecto enfatiza,

ademds, los derechos civicos y la

ins titucionali zaci6n representativa.

"Estabilidad, orden y progreso eran los

emblemas del proyecto balaguerista", conectado

"desde muy temprano a dos sectores de la sociedad

dominicana que desde entonces se convirtieron en

soporte de su proyecto politico: las mujeres y los

campesinos", pero que sent6 tambidn las bases, por
primera vez en la historia dominicana, de un

proyec8o privado de acumulacidn capitalista (ver

pp. lll, l12,116).

No es f6cil, consiguientemente, ofrecer una

definici6n dominicana de la democracia deseada.

En mi opini6n los elementos sociales,

especialmente en una forma viciada de apropiaci6n

de fondos comunes como medio para asegurar la

existencia mi{s que la fidelidad del clientelismo
politico, y la creciente capacidad para lograr

compromisos al margen de las instituciones

politicas, tienen en la democracia dominicana

mucho mds peso que los derechos civicos y el
pluralismo politico.

Me parece a mf que la larga sombra de los 100

aflos de miseria en Santo Domingo (Frank Pefla

P6rez: 1985) y de desorganizaci6n social alcanzan

con su sombra nuestros tiempos.

Quizds es un tanto prematuro tratar de definir
nuestra democracia" Aunque ciertamente nuestra

sociedad civil ha hecho palpables avances

democrdticos en este siglo XX.

3. Tendencias democr6ticas

He llamado la atenci6n, anteriormente, sobre

la imposibilidad de que las democracias definidas
pueden reproducirse perpetuamente. De hecho las

tendencias de mejoramiento futuro de las democra-

cias son, en su conjunto, negativas. Veamos los

factores que inciden en esta negatividad.

3.1 La dificultad
de la comunicaci6n constructiva

En dos de los modelos identificados, el de la
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protodemocracia inglesa de Marshall y el de

democracia socialista de Feher y Heller la

democracia se hace depender del crecimiento

democr6tico del di6logo comunicativo defendido

por Habermas. En los dos textos b6sicos que

Ii*i".n de puno de salida de nuestras reflexiones

se menciona especificamente a Habermas'

]taterrriade la comunicaci6n social de

Habermas surgi6 en Alemania en 1972 como

iopu.to u un-a profunda y pesimista consideraci6n

sobre la naturaleza de la sociedad modema

expuesta Por Luhmann.

Para Luhmann la sociedad moderna ha llegado

ya a una situaci6n de tal complejidad que de hecho

"*i.t 
n m6s poeibilidades de conocer y de actuar

que de elegir lo que deseamos hacer' La

iimpteiiaaade h sociedad es, simplemente' Ia

super&undancia de lo posible, quc supera con

mucho todo lo realizable a la vez o

s e c ue nc ial me nt e, y t o do lo e xp e rinu nt ab I e' Cttanto

se hace politicamente coexiste con otras formas

posiblesde actuar y de vivir' Nada est6

determinado ad unumi todo es contingente' porque

iJo pu"O" hacerse de formas distinus inealizables

por ei hombre o por la sociedad' Pero nada es

demosrablemente lo mejor'

Esto significa que tenemos que conformamos

con elegir sin haber agotado el tema' por

abundaicia excesiva de informaci6n y por la

increible complejidad de las intenelaciones

t6cnicas, culturales y sociales' [a rinica altemativa

razonable es' pues, elegir un sistema social que'

ri, gt- intervenci6n humana institucionalice las

relaiiones sociales (1975: 16,32 s')'

I-a sociedad sistemadzada, aunque sea la

democrdtica se reduce a la elecci6n de un sistema

de reglas formales a cuya lvz se bman decisiones

no en]uiciaffes racionalmente' En la democracia

lwa,'lu protodemocracia y aun en la democracia

socialista se daria una imposibilidad de calibrar la

Lndad de sus decisiones. De nada serviria el viejo

principio de que los mejores o el pueblo pueden

ioUernar por[ue ellos saben mejor de qu6 se trata

(Popper: 1988: 25).

El hecho de la complejidad social y de las

dificultades de llegar a tomar decisiones politicas

ponderadas es innegable. Pero, para }labermas'

LOuclr el problema a la elecci6n de un sistema de

reglas formales equivaldrfa a wa Tecnolo gta

Social.

PuaEl,el ideal humanista, exige que se

busque waTeorta Social puaelegir 1o buzno' si

no 
"n 

on sentido metaf{sico, al menos en un sentido

comunicativo.

En otras palabras la comptejidad debe

reducirse a base de intercomunicaci6n subjetiva de

los miembros de una sociedad con la finalidad de

llegar a ravds de un di6logo abierto' sincero y

*[nt" de toda voluntad de engaflo, a una soluci6n

con sentido plenamente aceptable, de manera

conciente, para los miembros de una sociedad'

A travds de la acci6n comunicativa se intenta

que los miembros de una democracia lleguen a un

entendimiento y a un acuerdo que no violente las

razones profundas de los actores sociales sobre el

contenido y el sentido de acciones politicas dete-

,rninuOut (igZS: t I t ss. Ver Alemdn I 986: 1 01 - 106)

Todo parece indicar que las buenas intenciones

de }labermas, a pesar del sorprendente llamado a la

diafanidad de la discusi6n priblica, ala glasnoq de

Gorbachov, superan las posibilidades de la

sociedad, trQui6nes serdn los sujetos

representativos de la sociedad? iC6mo librarlos

aei peso de sus intereses y de sus preferencias?

A pesar de todo, el servicio de Habermas al

me3oramieno cualitativo de la democraciay la

en la sociedad contemPor6nea

10



Transformaciones de la democracia en la sociedad contempor6nea Jos6 Luis Alern6n

amplia difusi6n de sus ideas, es un factor que

seflala una tendencia positiva para el futuro de la

democracia" Hay que interesar, honestamente, a

los ciudadanos para lograr su colaboraci6n y llegar

a soluciones factualmente 6ptimas.

3.2 La cultura narcisista

Con este nombre indica Lasch la problem6tica

de la sociedad norteamericana (en Europa Michel
de Certeau ha presentado diagndsticos culturales

similares): "Hoy la vida se ha convertido en un

ejercicio de sobrevivencia. La gente s6lo toma en

cuentia el momento, sin apenas mirar hacia atri{s,

para no sucumbir a la nostalgia, y si miran hacia

adelante lo hacen s6lo para ver si pueden

asegurarse de los desastres espe.rados" (1984: 16).

Politicamente todo ha cambiado: apenas tiene

sentido hablar de izquierdas o de derechas, de

liberalismo o de conservadurismo, de politicas

revolucionarias o reformistas. Las verdaderas

preguntas de hoy son tecnologia, consumo,

derechos de las mujeres, decadencia ecol6gica,

terrorismo y armas nucleares. No hay respuesta

para ninguno de esos problemas en los programas

de los partidos polfticos. La politica habia

olvidado lo personal y lo diario (Ibidem:

197s.).

Ante esta situaci6n el interds polftico por la

polis y por su forma de gobierno democrdtico ha

decaido, mienEas que la problemdtica hedonistica,

mds bien personalista y puntual, est6 en auge.

En el fondo la politica en cuanto sistema no

interesa ya IIay quienes creen que los males

sociales proceden de una crisis de la cultura

contempor6nea que s6lo puede ser superada por la

autoridad paterna y social a lodos los niveles y

condenando la anarquia moral reinante desde los

sesenta Para otros, en cambio, los liberales,lo

importante es robustecer la capacidad racional.

Nuestra sociedad necesita un iluminismo que

arroje luz sobre los problemas actuales mds que un

c6digo de dogmas morales recibidos de pasadas

generaciones o de programas hechos.

Queda, por riltimo, el camino de la raz6n

pr6ctica, precisamente basada en la obra de Jurgen

Habermas, que acabamos de mencionar. (p. 300).

El hecho sin embargo, de la relativa

indiferencia de grandes sectores de la poblaci6n

respecto alo polttico y de su refugio en terapias

que buscan el bienestar personal de cada momento,

es demasiado evidente. El inter6s polftico del

hombre moderno en la sociedad postindustrial, tan

temerosa delaraz6n y tan atormentada por el

problema de la felicidad personal de cada dfa, ha

bajado perceptiblemente.

la brisqueda de un nuevo humanismo comz-

nicativo a lo Habermas, o metafisico-teol6gico que

sintetice las relaciones de los males sociales con

los del individuo y ofrezcapistas de desarrollo

personal parecen limitarse a pequeflos grupos. Ni
siquiera los partidos de masas son una excepci6n.

En ellos los militantes activos y convencidos

siempre han sido pocos, pero hoy son raros.

Quizds nada ejemplifique mejor el minimismo

de la teoria democr6tica actual que la reciente

contribuci6n del Karl Popper a la teoria de la

democracia. Para 61, que cree en la libertad y la

raz6n, resulta inimaginable construir una teoria

'prdctica y fnrctifera sobre estos conceptos. Ellos

son demasiado abstractos, demasiado proclives a

ser usados traidoramente. La gente no cree en

ellos" (1988: 25). Por eso, para 6l el rinico

problema real de la democracia no es el de elegir a

los que mejor podrian gobernar, sino c6mo

constituir un Estado de tal manera que "pueda uno

librarse de malos gobernantes sin derramamienlo

de sangre, sin violencia" (26). Notable minimismo

democr6tico.
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3.3 La critica
de la legitimaci6n ccon6mica

Melvin Maf,6n en sus dos conEoversiales

obras Cambios de Mando (1985) Y ta
Tran{ormacihn Posible de Amhica latina (1986)

insisti en la ineficiencia de la democracia' Hubiera

sido mejor mantener una monarquia constitucional

puru puiblot donde la pobreza es tan grande, el

af6n de consumismo tan alto, la tradici6n de

corrupci6n tan fuerte, las estructuras tan ddbiles y

personales, y las posibilidades reales de satisfacer

ia demanda de bienes de consumo tan pequefla' que

los individuos se las ingenian pua subir ordeflando

las ubres del Estado, y donde a eso se va al poder'

Sin embargo, el mal ya esti hecho' Hay que

convivir con la democracia. Pero 6sta tiene que

ofrecer los bienes que el pueblo anhela' Hay que

capitalizar, hay que lograr una clase empresarial

sin retaguardia en d6lares que luche por sus

intereses y por la democracia, igualdad de

oportunidad para todos, pero fuente de riqueza para

los m6s emprendedores. Necesitamos una cultura

procapitalista

Muchas de estas observaciones son bien

conocidas en nuestra sociedad. En riltima instancia

se dejan reducir a la eterna preguntzl: i,tiere

posibilidad de 6xito un sisrcma que se quiere

iegitimar por la generalizaci6n de un bienestar

ecln6mico creciente, y no por la igualdad de '

derechos ante la ley como enla protodcmocracia

de lasrevoluciones inglesas de 1648-1649 y de la

Gloriosa Revolucihn de 1688 que permiti6 al

Parlamento legitimar por su propio poder, y no pol

laGracia de Dios,al reinado de Guillermo y

Marfa?

En Reptiblica Dominicana, en muchos paises

de Amdrica y de Asia (las Filipinas) esta uni6n

entre bienestar econ6mico y democracia estd

(iestuvo?) de moda. iEs posible en la actual

economia mundial, con nuestros problemas de

deuda externa, de atraso tecnol6gico y de

comrpci6n, que el sistema democrdtico deliverlos

bienes anorados? Ciertamente no se ve ni c6mo ni

por qu6 ha de ser asi.

Creo, con todo, que el futuro promisorio de la

democracia estS como creen Marshall, Feher y

Heller en su cardcter valorativo: en su respe'to a los

derechos del individuo, en lia tolerancia a partidos

de oposici6n, y en un serio compromiso de

rediitribuci6n de ingresos que no intente suprimir

por la fuerza a los mds privilegiados politica y

econ6micamente pero si busque dar una cuota

sustancialmente mayor de poder y de bienestar a

los m6s pobres. Sin caer, por supuesto, en la

trampa de la circulaci6n de las 6lites de Wilfredo

Pareto.

La democracia es me parece, esencialmente un

proyecto moral de convivencia social en todos los

a.Uios de la actividad humana. Por eso debe

tener futuro.
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EI concepto de Ia democracia
en Ia sociedad contempordnea

Flavio Dario Espinal Jacobo

En Ia discusi6n de ciertos temas -y el de la
Democracia es, sin dudas, uno de ellm- puede

resultar provechoso abordar con un sentido critico
otros cuerpos conceptuales, a fin de lomar la

distancia de lugar o, si es el caso, partir de sus

ideas e intuiciones para desarrollar el
planteamieno tedrico que uno se propone hacer.

Siguiendo este criterio, vamos a: primero,

cerar,wiu,ar algunas de las concepciones que

tradicionalmente ha dado cuentas del fendmeno de

la democracia, especificamente de aquellas frente a

las cuales habremos de asumir una postura critica;

segundo, proponer un conjunto de ideas y

conceptos que aborde la problem6tica de la

democracia desde una perspectiva distinta, sobre

todo que encare las limitaciones y carencias de

oros tipos de conceptuatzacidn; y tercero,

inroducir algunas reflexiones sobre el debate

te6rico y politico que se ha venido produciendo en

tmno al tema de la democracia en las sociedades

desarrolladas contempordneas. Estas reflexiones

podrian eventualmente ayudamos a pensar y

analizar, en otros eventos, los procesos de

democratizaci6n que han tenido lugar en el pais y
que pudiesen gesta$e en un futuro en la sociedad

dominicana

Un modo bastante generalizado de

conceptualizar la democracia es aquel que la dehne
y explica como el resultado directo y necesario, en

el plano politico, de una fase determinada del

desanollo capitalista, especlficamente la fase de la
libre concurrencia Asimismo, a oEas eApas del

desanollo capitalista habrian de corresponder otras

envolturas poUrtcas, pero siempre obedeciendo a

esta l6gica etapisa de lo social.

Este enfoque, muy arraigado en cierto tipo de

teorizaci6n marxista, responde a una concepcidn

esencialista y determinista, segrin la cual la

sociedad puede ser perfectamente entendida a

partir de leyes inmutables que explican el fdnsito
de un estadio hist6rico a otro. Para este enfoque, la
estructura o base econ6mica de la sociedad es el

fundamento o principio subyacente sobre el cual se

levanta la llamada superestrucnra, especie de

epifen6meno que s6lo en circunstancias

excepcionales y con limites bien precisos se le

reconoce algfln grado de eficacia propia.

Ia distinci6n que con frecuencia se hace entre

dcmocraciaformal y democracia real descansa

justamente en esta concepci6n, para la cual s6lo el
ascenso a etapas superiores de organizaci6n social
(denro de un esquema lineal y predeterminado)

traerd consigo, de manera ineludible, laverdad,era

dcmocracia.

Desde esta perspectiva, resulta obvio que la

democracia no se plantea como un desafio que

requiere de la imaginaci6n colectiva y de una

consEucci6n cotidiana compleja. Para ella, las

leyes inmutables que predeterminan el curso de la
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hisoria tienen garantizado el advenimiento de una

sociedad futura sin conflictos ni antagonismos, en

la que podr6 reinar, por vez primer4 la democracia

realyverdadera.

Otra forma de conceptualizar la democracia

tiene nexos tedricos con la anterior, pero se

diferencia de ella en la particularidad de que

reduce la democracia a una ideologia politica de

clase. De aste enfoque es que surgen tipologias

tales como democracia burgwsavs democracia

proletaria,o bien se denuncia la democracia como

un engaflo i&oldgico para ocultar un poder de

clase.

MienEas la primera corrceptualizrci6n

revelaba las inconsistencias de una concepci6n

determinista de la sociedad, este enfoque queda

arapado en un reduccionismo de clase, al

establecer que a cada clase social o posici6n &
clase corresponden, necesariamente, formas

politicas e ideol6gicas bien especificas.

Para esta lfnea de an6lisis, todos los sujetos

son clases; es decir, los agentes sociales son

pensados como entidades unificadas en torno a Ia

posici6n que $upan en las relaciones de

producci6n. Asimismo, la identidad de dichos

agentes es concebida en tdrminos & intereses

racionalmente definidos a partir de dichas

posiciones.

Para este enfoque, ldgicamente, cada clase

tendria su propiaideologta paradigntdtica y todos

los elementos ideol6gicos tendrhn una necesaria

pertenencia de clase, por lo que la supremac(a

ideol6gica de una clase estaria dada por la

capacidad que 6sta tenga para imponer su propia

ideologfa al resto de la sociedad. No es de

extraflarse que muchos derechos democrdticos

consagrados en las constituciones politicas sean

estigmatizados de burgucses, cuando no

despreciados por considerarlos simplemente

dcrechosforrwles.

Con relaci6n a esta conceptualizaci6n, que

asimila la democracia a una ideologia de clase y

que reduce todos los sujetos a clases sociales, se

hace necesario hacer algunas consideraciones

criticas para establecer sus limites y carencias.

Lo primem a destacar es que esta

conceptualizaci6n parte del supuesto de que existen

puntos necesarios en lorno a los cuales se

homogenizan los agentes sociales, y que esos

puntos son las posiciones que ocupan dichos

agentes en Ias relaciones de producci6n. Esta

bfsqueda de una unidad esencial de los agentes

sociales no permite captar el cardcter fragmentado

y heterog6neo de lo social, ni reconocer que la

noci6n de Sujeto=Ctase no puede dar cuentas de la

multiplicidad de posiciones que los agentes

sociales ocupan.

En este sentido, mds que de Sujetos en

mayriscula, habrfu que hablar -siguiendo la

conceptualizaci6n de Ernesto Laclau y Chantal

Mouffel- deposiciorus de sujetos, entendidas 6stas

como la diversidad de relaciones de qrrc fuman

parte los agentes sociales, tales como: clase, raza,

sexo, familia, generaci6n, naciomlila4

ciudadania, etc. Y en estas 6riltiprlcs rtlrides se

constituyen, a travds de ciertcdiw'p&ticas
sociales, formas instituciooaks, cr- lkrtidades

especificas no reducibles a &r - crCi*tes
como la simple proyecclh & trmiih & clase

que el agente ocupa

Lo que estamos afrrm.afo as goe il3 es posible

determinar a priori qrr laponorir & ciruc xni

l cfr. L,aclau, Ernesro & Mouffe, chantal: Hegemony and soclalist stretr3n F,ri e r&I
democratic politlcs; capitulo 3. VERSO' L,ondon, 1985'
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siempre y de manera necesaria el cenEo unificante
y homogenizante de los agentes sociales. De no

ser asi c6mo explicar que un mismo agente social -

un obrero de color blanco, por ejemplo- adopte una

postura sindicalmente beligerante en su cenEo de

trabajo, alavez que tiene una actitud racial

discriminatoria respecto a sus vecinos inmigrantes

de color negro o un comportamiento machista

frente a su mujer.

Es justamente el reconocimiento de esta

destotalizaci6n de la noci6n de sujeto lo que pone

en crisis la idea de una ideologta de clase,

concebida como sistema de ideas fijo y cerrado que

se contrapone de manera total y excluyente a otra

ideologfa de clase @j. Ideologia burguesa vs

Ideologfa proletaria, etc.)

En este sentido, podemos decir que las

identidades polfticas no se constituyen siempre y
necesariamente a partir de ideologta de clase, sino
que dichas identidades tienen un car6cter
indeterminado; es decir, pueden adoptar un

cardcter racial, religioso, fascista, nacionalista"

anti-imperialis[a, etc., ya que las mismas van a ser

el producto de una construcci6n politica. Es lo
que podrfamos denominar hegemonia, en un

sentido que profundiza el concepto propuesto por

Antonio Gramsci: esto es, la capacidad que tengan'

ciertos discursos (conjunto de ideas, principios o

valores) en darle sentido a las vivencias y

experiencias que tengan los agentes sociales en sus

mfltiplesposiciones de sujeto, y de este modo

convertirse en principios articulatorios de

diferentes fuerzas sociales.

En conclusidn, asi como no es sostenible la

idea de que cada clase tiene su propia ideologia

paradigm6tica, mucho menos puede sostenerse que

cada elemento ideol6gico tiene una necesaria

pertenencia de clase; o, lo que es lo mismo, un

contenido fijo de acuerdo a la ideologia de clase

a la cual se le aribuye pertenecer. Si asf fuera, la

sociedad estaria dividida en planos perfectamente

decantados en los que no habria lugar a

redefiniciones ni rearticulaciones, ya que cada

elemento ideol6gico estaria dotado, de una vez y
por siempre, de un contenido clasista bien

especifico.

Estamos, pues, en el punto en que se disuelve

el lazo que pretendia atar la democracia a una

ideologia de clase. Queda, pendiente, sin embargo,

un rabajo de conceptualizaci6n que supere las

limitaciones de los enfoques deterministas y

reduccionistas que tanto han bloqueado la

elaboraci6n de una teorfa radicalmente nueva de la

democracia.

Hacia una nueva conceptualizaci6n
de la democracia

Ante iodo, es importante definir cu6l es el

nficleo de sentido bdsico al cual asociamos

connotativamente el tdrmino democracia.

Indudablemente que el nricleo de sentido que evoca

dicho tdrmino es el de una idea de legitimidad

fundamentada en el poder absoluto del pueblo. Es

decir, lo que la democracia hace es constituir una

kigica de construccidn del orden social

cuyo principio ile legitimidad viene a ser la

soberan{a popular.

Desde esta perspectiva, vamos a denominar

revolucidn democrdtica al proceso iniciado hace

apenas dos siglos, sobre todo con la revoluci6n

francesa, el cual provoc6 la crisis de una sociedad

jen{rquica y desigualitaria cuya legitimidad estaba

dada por un principio trascendente y no a partir de

la sociedad misma.

Se rataba de un orden social estructurado

sobre la base de relaciones de subordinacidn,

en las que tanto los sujetos subordinantes como los

subordinados ocupaban -segfin el concepto de
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Ernesto Laclau- posiciones diferenciales, que se

reproduc(an constantemente en la medida en que

cada uno de estos sujetos vivia su posicidn como

algo plenamente legitimo y nahrral. En estas

relaciones, la identidad de los agentes que ocupa-

ban posiciones subordinadas no estaba constituida

en torno a la noci6n de derechos, sino a la de

deberes y obligaciones, por lo que no estaban

dadas las condiciones hist6ricas y culturales que

posibilitaran la emergencia de antagonismos que

cuestionaran el car6cter de dichas relaciones.

En este punto, es importante hacer algunas

precisiones conceptuales a fin de establecer la

distincidn que existe enfre subordirwcidny

opresihn. Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, en su

texto ya citado, plantean que una relaci6n de

subordinaci1n es "aquella en la que un agente estl

sometido a las decisiones de otros" (por ejemplo,

los obreros en ciertas formas de organizaci6n de la

producci6n, las mujeres en ciertas estructuas

familiares, etc.), pero sin que esto implique por

parte del agente subordinado un cuestionamiento

de la relacidn de la que forma parte. En cambio,

tna relaci1n de opresifn es aquella relaci6n de 
.

subordinaci6n que se ha transformado en sede de

antagonismo, es decir, que el agente subordinado

ha pasado a cuestionar el cardcter de la relaci6n y

la posici1n que ocupa en la mismal2

Al introducir esta relacidn conceptual entre

relacihn de sttbordinaciiny relacidn de opresi6n,

lo hacemos para seflalar que en todo caso debe

explicarse el por qu6 se constituye una u otra, a no

ser que renunciemos al ani{lisis para dar paso a

consideraciones gendricas tales como:

enajenaci1n,falsa conciencia, conciencia en s{ vs

conciencia para st,y otras de igual tipo.

En ese sentido, podemos afirmar -como tesis

central de este ensayo- que la disponibilidad del

2. Cfr.Ibid. Capitulo4
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discurso democr6tico, con sus ideales de

libertad e igualdad, fue lo que hizo posible que

se constituyeran paulatinamente sujetos de

derecho, credndose las condiciones culturales

para que lasrelaciones de subordinacidn

comenzaran a ser vividas por los sujetos

subordinados como relaciones de opresi6n.

Ia significaci6n que tuvo la ruptura con el

Viejo RCginun, simbolizada por la Declaraci6n de

los Derechos del Hombre, consiste precisamente en

que introduce en el imaginario politico de

occidente un elemento radicalmente nuevo y

profundamente subversivo, el cual posibilit6 que

las diferentes formas de desigualdad (desde la

politica hasta la econ6mica, y miis luego la 6tnica,

racial y sexual) comenzaran a ser vividas como

ilegftimas y antinaturales.

Desde esta perspectiva teorica, es obvio que la

democracia no es pensada como la forma politica

correspondiente a una etapa especifica del

desanollo capiulisra ni como la envoltura formal

que disimula una dictadura de clase, ni como la

ideologfa politica burguesa con un contenido fijo e

invulnerable. La democracia es, en cambio, un

conjunlo de valores, ideas y principios (discurso,

en nuestra terminologia) que al permear

signihcativamente el espesor social e institucional,

crea las condiciones de emergencia de

antagonismos en determ inadas relaciones sociales,

que de otro modo serfan vividas como leg(timas y

naturales.

Desde luego,la diniimica democrdtica o

l6gica politica que construye identidades en

torno a la nocidn de derecho, en la medida en que

no tiene un sentido prefijado ni absoluto, puede

moverse en mriltiples direcciones, a veces

radicalizdndose, otras empobrecidndose,

dependiendo de las relaciones de fuerzas o luchas
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hegem6nicas que se dan en las diferentes

sociedades.

Vale seflalar que, en conEaposici6n a esth

din6mica democr6tica, ha existido lo que el

fil6sofo polftico franc6s Claude Irfort ha

denominado I a c ontra-revolucidn totalitaria. En

este caso, tampoco se hace referencia a un rdgimen

social determinado o a una fase particular del

desarrollo histdrico; m6s bien a un tipo distinto de

ldgica polftica que subvierte la expansi6n

democrdtica mediante la constituci6n de relaciones

jerdrquicas y verticales, en las que los agentes

subordinados no existen como titulares de

derechos, sino como entes pasivos con deberes y

obligaciones.

El discurso totalitario privilegia siempre un

centro superior (lli{mese Estado, partido, clase,raza

escogida, hombre providencial, etc.) como

principio necesario de la organizaci6n social.

Dicho principio se proyectaria de manera uniforme

hacia las extremidades de un cuerpo pretendida-

mente homogdneo, en el que no tienen cabida ni las

individualidades ni las diferencias. Como dice

I-efort, el totalitarismo es una "empresa que se ha

presentado bajo el signo de la creacidn del hombre

nuevo, ha explotado el mio de la edificaci6n de

una sociedad sin divisiones y, de hecho, ha tendido

a petrificar las relaciones sociales, a desarmar los

conflictos persiguiendo todo lo que tenga signo de

autonomia, de creatividad, a sujetar los individuos

y los grupos, sin finalmente conseguir m6s que

podrir los lazos de la sociabilidad y construir una

inmensa red de coerci6n".3

No es casual que en los r6gimenes totalitarios

la disidencia sea censurada y perseguida, pues 6sta

contiene siempre el germen que puede dislocar las

relaciones jerdrquicas y subordinantes constitutivas

del orden totalitario.

Con esta disglesi6n hemos pretendido

simplemente destacar que la dindmica democr6tica

no sigue un curso normal y ascendente, sino que

ella puede ser siempre revertida por proyectos

totalitarios, en la medida en que las relaciones

sociales estrin siempre expuestas a ser permeadas y

configuradas por mriltiples y disimiles discursos.

Experiencia hist6rica

de la democracia

I-a primera manifestaci6n hist6rica del

discurso democr6tico se produce en tomo a los

llamados derechos de la ciudadania. Como se

sabe, estos derechos fueron resringidos

originalmente a la esfera de las clases propietrrias,

las que se resistian a ceder los privilegios

conquistados en el viejo orden social. Sin

embargo, estos derechos lograron expandirse bajo

el influjo de las luchas democrdticas hasta lograrse

la igualdad politica y la instauraci6n definitiva

del sufragio universal.

Con el tiempo, esta lfgica democrdtica

constitutiva de derechos comenzaria a alcanzar

otros dominios, y de este modo se fueron creando

las condiciones piua que otras formas de

dominacidn fueran tambi6n cuestionables. Alexis

de Tocqueville, en uno de los pasajes de su cl6sico

texlo De la democracia en Amdrica. escribfa: "Es

importante comprender que la igualdad no termine

por penetmr tanto en el mundo politico como en

otros. Es imposible concebir los hombres

eternamente desiguales entre s( en un punto e

iguales en otro; en cierto momento, llegardn a ser

iguales en todos los puntos."'

3. Lefort, Claude: L'invention d6mocratic; Librairie Artheme Fayard, 1981, p. 29 (uaducci6n lib,re

4. Tocqueville, Alexis dq De la D6mocratie en Amdrique, Garnier-Flammarion, Paris, 1981; Vol I, p. 115

(traducci6n libre)
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Esta genial intuici6n de Tocqueville recoge

justamente el car6cter profundamente expansivo

del ideal democrdtico, cuya fuerza igualadora se ird

desplazando hacia espacios cada vez m6s vaslos y

diversos. Asf, de la crftica a la desigualdad politica

que generd la consagraci6n de los derechos

ciudadanos, se paso paulatinamente, a traves de los

distintos discursos socialistas y de ciertas

modalidades del pensamiento cristiano, a la citica
de la desigualdad econ6mica, y, por tanto, a la

reivindicaci6n de nuevos derechos.

C.B. Macpherson, en su libro The lift and

tilraes of Liberal Democracy, ha demostrado, por

ejemplo, c6mo durante el siglo XIX, a trav6s de

mriltiples discusiones y luchas, se produjo una

articulaci6n enre liberalismo y democracia que

generd una verdadera democratizaci6n de los temas

propios del liberalismo, sobre odo de su idea de

libertad. Macpherson seflala c6mo de la

definici6n liberal tradicional de libertad (Locke), se

pas6, con John Stuart Mill, a la aceptaci6n de la

lib€rtad politica y de la participaci6n democrdtica

como componente importante de la libertad. Mds

adelante, con el discurso social democrata, la

libertad ha llegado a significar la capacidad de

tener abierta una serie de alternativas reales. I.a

pobreza, la falta de educaci6n y las grandes

desigualdades en las condiciones de vida llegaron a

ser consideradas como atentatorias a la libertad.

Puede decirse que con estas transformaciones

qued6 tambidn transformada la noci6n de

ciudadania, ya que se le reconoci6 al ciudadano los

llamados derechos sociales. L,a gran redefinici6n

que se produjo en la politica de los paises europeos

occidentales y los paises escandinavos en los aflos

de post-guerra supuso previamente estas

mutaciones culturales que permearon significa-

tivamente el sentido comfn de la colectividad.

El llamado Estado de BieneJrar represent6

justamente una forma de compromiso polftico que

respondi6 a las responsabilidades que el Estado

asumfa frente a la ciudadanfa: garantfa de trabajo,

educaci6n, salud, seguridad social, etc.

Ahora bien, alavez que el Estado absorb(a e

integraba muchas de esas demandas sociales, sobre

todo las que provenian del movimiento obrero, su

presencia en 6mbitos tan diversos de la vida -desde

el trabajo hasta la recreaci6n- hizo que se

politizaran muchas relaciones que previamente

eran consideradas estrictamente privadas. Por otra

parte, esa presencia estatal, lejos de vivirse como

una experiencia plenamente democr6tica y

participativa, fue percibida en no poqts situaciones

como una intromisi6n burocn{tica y opresiva en la

cotidianidad de los ciudadanos. Esto determind

que en Sreas sociales cadavez m6s amplias nuevos

agentes reivindicaran derechos completamente

nuevos.

Junto a 6stas, otras experiencias de la post-

guerra (el armamentismo y el productivismo

destructivo y anti-ecoldgico, para sdlo mencionar

dos que amenazan incluso la existencia humana)

han dado lugar tambi6n a que nuevos agentes

sociales se constituyan como sujetos

reivindicadores de derechos. Es en este contexto

que hay que ubicar los movimienos ecologistas y

pacifistas, los movimientos en contra de la

discriminaci6n sexual, racial,6taica o de cualquier

otra indole, asi como muchos otros movimientos

que han sido englobados bajo el gendrico nombre

de nuevos tnovimientos sociales.

Se lleg6 a un punto de expansi6n de la l6gica

democnitica que no podia ni siquiera imaginarse

Alexis de Tocqueville.

Esta explosi6n de los conflicos y

antagonismos sociales en esferas cada vez mds

amplias ha significado indiscutiblemente una crisis

lanto en el campo de la izquierda como en el de la

derecha. Para Ia izquierda ha tomado la forma de
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una crisis de sus instnrmentos clSsicos de acci6n
politica (partidos y sindicatos), de su noci6n de la

clase obrera como el agente privilegiado para la

transformaci6n social, de su idea de la divisi6ri del

campo politico a partir del principio de la lucha de

clases y de su visi6n estatista que ve al Estado

como la panacea para la solucidn de todos los

problemas.

En el campo opuesto, esta explosi6n de luchas

y reivindicaciones tanb en el Estado como en la

sociedad ha sido vivida como w exceso de

democracia, que se ha traducido, segfn esta visi6n,

en una sobrecarga ds dsmandas en los sistemas

politicos occidentales. Samuel Huntington, en su

informe a la Comisi6n Trilateral de 1975, afirmaba

que las luchas de los aflos 60 y la ola de

igualitaristra que gener6 habia ornado la sociedad

ingobernable. Y conclufa diciendo que "la fuerza

del ideal democnitico presenta un problema para la
gobernabilidad de la democracia".s

Los grandes debates que se han producido en

los riltimos aflos en el campo de la filosofia

politica, sobre todo en Estados Unidos, tienden

justamente a redehnir el concepto de democracia

para desradicalizarlo y vaciarle su contenido social.

las grandes discusiones que se han suscitado sobre

la necesidad de desmantelar el Estado de Bienestsr

apuntan en una direcci6n que desarticularfa el

liberalismo de la democracia y restauraria los

temas en el sentido que originalmente fueron

planteados por la doctrina liberal.

I-a noci6n de libertad para pensadores [an

importantes como Friedrich Hayek y Milton
Friedman queda recortada nueva vez al plano de la

libertad individual, el fnico tipo de libertad que

seria compatible con un tipo de organizaci6n de la

economia capitalista en base al libre mercado.

Ldgicamente, para estos autores toda concepci6n

positiva de la libertad debe ser rechazada por ser,

segtin ellos, potencialmente totalitaria. No es

casual que Milton Friedman establezca una

distinci6n entre rdgimenes autoritrrios (esto es, con

libertad econ6mica pero sin libertad politica) y

r6gimenes totalitarios (esto es, sin libertad

econ6mica ni libertad politica), y que declare,

ademiis, que el primer tipo de rdgimenes puede ser

aceptable para un buen liberal mientras que el

segundo tipo no podria serlo en ninguna

circunstancia.6

Indiscutiblemente que estas ideas

representativas de un pensamiento neo-liberal han

encontrado condiciones de recepci6n muy amplias

en sociedades que han experimentado la presencia

burocr6tica y ciertamente opresiva del Estado. El

triunfo de Reagan y Thatcher tiene que ser

entendido como parte de esa ofensiva neo-liberal

que ha ido transformando el sentido comfn de la

colectividad y ha ido haciendo de sus temas los

temas naturales de la gente.

Por oEa parte, la pobreza que revelan los

discursos alternativos, cargados de una visi6n

estatista y clasista de la politica, nos hace pensar

que el discurso neo-liberal ird ampliando sus

efectos, y, por tanlo, desradicalizando el potencial

libertario e igualitario del discurso democr6tico.

Para construir una alternativa democrdtica a la

ofensiva neo-liberal habria que superar la

concepci6n estatista y clasista de la polftica muy

arraigada en el pensamiento y la acci6n de la

izquierda; habria que comenzar a repensar el tema

de la democracia a partir de una visi6n

profundamente plual de lo social, que reconozca

5. Huntington, Sammuel: Tlv Democratic Distemper, en N. Glazer and I. Kristol (eds) The American

Commonwealth, New Yorh 1975, p. 183 (uaducci6n libre)

5. Cfr. Friedman, Milon: Capltallsm and Freedom; University of Chicago kess, 1962.
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su diversidad, que potencie las instancias

aut6nomas de la sociedad frente al Estado y los

intereses particulares, que amplie los mdrgenes de

participaci6n colectiva en los procesos de toma de

decisi6n, que fomente los lazos asociativos y

solidarios de los individuos y que se plantee, como

proyecto social, un orden politico en el que los

antagonismos y las diferencias puedan ser

procesados y resueltos de un modo democr6tico y

civilizado.
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El ciclo de Ia polftica econ6mica'

Migu.l Ceara-Hatton

Esta conferencia tiene varios prop6sios:
presentar lo que entiendo son los grandes dilemas

de la coyuntura, tratando de mostrar que hemos

entrado en w Ciclo de la Polttica Econdmica
que genera resultados indeseados y dafiinos.

Ofrecer algunas explicaciones del papel que ha
jugado el ddficit priblico y el llamado estado de

confianza como determinantes de la masa de
ganancias en el corto plazo y el otro como

determinante de la inversidn. Tambi6n

introducfuemos el concepto de deud,a social como
un factor determinante de la democracia.

EI dilema: empleos y divisas

I-a acelerada politica de reactivaci6n

econ6mica que ejecuta el Presidente Balaguer ha

hecho manifiesto el dilema dentro del cual se ha

tlesenvuelto el pafs en los fltimos lustros:

enpleos y divisas. Veamos por qu6.

Si la estructura productiva, la estructura de

propiedad, de disribuci6n del ingreso y el marco

institucional no se modifican, enlonces, el aumento

de la demanda agregada (aumentos del gaso
priblico de inversi6n o de consumo), tendr(a dos

efectos: uno deseado y otro no deseado.

El efecto deseado seria el aumento del
producto y el empleo en el corto plazo, pero al
mismo tiempo, genera el efecto indeseado, que

consiste en la agudizaci6n de los problemas de la

balanza de pagos y de las divisas.

Estos problemas de agudizacidn de la balanza

de pagos y la escasez de divisas, tradicionalmente

se enfrentan con una polftica de ajuste recesiva tipo
FMI, cuyo efecto principal es la reducci6n del
producto y el aumento del desempleo.

Expliquemos esto: cuando el gobierno gasta

mds e invierte m6s, la economia se reactiva, el
empleo aumenta, los negocios evolucionan
r6pidamente, hay m6s ingreso que gastar y por lo
tanto, hay mds demanda y m6s posibilidades de

vender de las empresas.

Para que las empresas ganen m6s hay dos vias:

a) Vender m6s para lo cual necesitan producir

m6s. AI producir mds, aumen0an inevitablemente

las importaciones de materias primas, lo cual
agudiza el problema de las divisas.

b) Si esos empresarios consideran que no

existe el ambiente necesario para producir m6s o si

hay un retraso entre el momento en que se presenta

Estas reflexiones se inscriben en el marco de rma investigaci6n m6s amplia rcbre Crecimiento y Acumulaci6n de

Capital en la Repiblica Dominicana.

*
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la demanda y la respuesta de oferta entonces se

presentar6 un exceso de demanda frente a la oferta

que conducir6 a un aumento de precios, lo cual

reduce el salario real y aumenta las ganancias

(principalmente las del capital comercial). Esas

ganancias adicionales aumentan el consumo de

bienes importados o se ahorran en d6lares, (dado el

proceso inflacionario) agudizando los problemas de

divisas del pais.

A esto hay que agregarle la estructura

especulatival, desarrollada en el marco de la

economta de espumas (Ceara 1987), imponiendo

una l6gica distributiva que paralizaba el aparato

productivo.

Esta l6gica distributiva desarrollada en los

fltimos aflos a trav6s del sector financiero,

inmobiliario y otros sectores no productivos

implica la movilizaci6n de recursos hacia sectores

que no generan riqueza y que se apropian de ella,

por las deficiencias del marco institucional en el

cual se desenvuelve la economfa dominicana.

Esas actividades especulativas (financieras y

comerciales) apuestan a la inestabilidad del peso, al

margen de los movimien[os reales de la economia.

No se trata de determinar el nivel de la tasa de

cambio como cons€cuencia de la evoluci6n de los

factores reales sino a determinar cui{l es la

predicci6n de otros especuladores sobre cudl serfa

la tasa de cambio, agudizando los problemas de las

divisas.

La expansi6n inicial se va enfrentando cada

vez con una rigidez de oferta que se manifiesta en

1. ..La 
especulaci6n puede definirse como, la compra (o venta) de mercancias, con vistas a su reventa (o recompra)

en una-fecha posterior, cuanlo el motivo de esta acci6n es la expectativa de una variaci6n en los precios

correspondientesenrelaci6nconlospreciosactuales..." (Kaldor1939). Lateor(atradicionaldelaespeculaci6n

consideraba que la misma tendia a provocar estabilidad en los precios debido a que el especulador compraba

cuando habia sob,reabundancia y vend(a cuando habia escasez, moderando asf la flucturci6n de los precios y

uansfiriendo los bienes de unos usos a otros en los que proporcionaba una utilidad m6s alta.

La posibilidad de que la especulaci6n provocara una amplitud mayor en los precios o que transhriera los bienes a

,*. -"rro, importantes no fue seriamente considerada por la teoria tradicional, "pues esto significaria que la

previsi6n de los especuladores en vez de ser mejor que la media seria peor y tal actividad especulativa implicar(a

una p6rdida en vez de una ganancia,'por lo que tales especuladores serian r6pidamente eliminados. Sdlo el

especulador con una prevlsi6n meJor que la media puede esperar Pennanecer indefinidamente

en el mercado. Y esto lmplica que el efecto de la actlvldad especulative debe ser estabillzador

de los precios y, en sentido anterior, altamente provechosa"'

Sin embargo una condici6n debe cumplirse para obtener este resultado: que la actividad espe.culativa sea

marginal, de manera que no afecte los movimientos reales, es decir, afecte la magnitud de los cambios pero no la

direcci6n de los cambios.
..Si no se satisface esta condici6n el argumento se demrmba. Sigue siendo verdad que el especulador, a fin de

tener 6xito de forma permanente, debe tener una previsi6n mejor que Io normal, pero le bastard con prever

correctamente (o m6s correctamente que lm dem6s) el grado de prevlsl6n de los otros

especuladores m6s blen que el rumbo futuro de los factores no especulativos que subyacen el

mercado. Sl la proporcl6n de transacclones especulatlvas en relacl6n con el total es grande,

puede ser m6s rentable, en efecto, para el especulador indlvidual concentralT€ en prever la

pslcologia de los otros especuladores, que la tendencia de los elementos no especulatlvos"

pero arln en el caso de que hubiese una frdida en la especulaci6n, 6sta no actuaria de forma autocorrectora ni

siquiera a largo plazo, pues las pdrdidm de una poblaci6n flotante de especuladores ser6 la ganancia de otros,

..cuya existencia ser6 gna 
^tro"i6r, 

suficiente para asegurar una oferta permanente de dicha poblaci6n flotante"'
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la agudizaci6n de los problemas de las divisas, por

su parte, la inestabilidad cambiaria aumenta la

rentabilidad relativa de la especulaci6n, de donde

ya no se puede distinguir entre qu6 parte de

devaluaci6n es causada por el movimiento de las

fuerzas reales de la economia y cudl por la

especulaci6n.

En todo caso la expansi6n inducida en forma

sintCtica encuentra r6pidamente los

constreflimientos de la balanza de pagos: a) la

capacidad de endeudamiento externo, b) el d6ficit
acumulado de la balanza comercial y c) la erosidn

de las resenras internacionales.

Cuando ese limite se alcanz4 se dice que la

crisis del sector externo es el resultado de que los

dominicanos estamos viviendo por encima de

nuestras posibilidades, que los dominicanos

eslamos gastando mucho, a pesar de que hay

muchos dominicanos (m6s del 25Vo) quie ni siquiera

empleos tienen; que el gobiemo est6 introduciendo

dislorsiones en la economia y que por lo tanto: hay

que privatizar y hay que reducir el gaso priblico.

Reducir el gasto pfblico significa paralizu la

actividad econ6mica" reducir la evolucidn de los

negocios y en riltima instancia aumentar el

desempleo. Laformula propuesta para resolver el

problema de las divisas es agudizando el problema

del desempleo.

En definitiva nos noverns en un

ililenu cn corto plazn: si atacamos el
problema del desempleo se agudiztn los

problemas de la balanu de pagos ! para

resolver las ilifrcultades dc la balanzt de

pagos agudizamos los problemas del
desempleo.

Asf en los riltimos aflos la politica econdmica

se ha movido pendularmente, ddndole prioridad a

uno u otro problema, y la forma de atacar los

problemas ha dado lugar a wr ciclo de la polttica

econ6mica.2

Este ciclo, es reciente en la economfa

dominicana y tiene como trasfondo un cambio en

el par6n de acumulacidn de importantes

implicaciones en el ordenamiento futuro de la

economia- En efecto, la acciSn pfblica que ataca el

desempleo tiene por efeco fortalecer a la fracci6n

del capital (industrial y comercial) que se

desenvuelve dentro del mercado interno y como

efecto no deseado provoca una devaluaci6n-

inflaci6n por la reactivaci6n del nivel de actividad

econ6mica. Mientras que atac:tr el problema de las

divisas via la deflaci6n-devaluaci6n se fortalece a

2. El origen y la din6mica del concepto de ciclo de la politica econ6mica es diferente al utilizado por Kalecki en el

cicb econbmico dz origen polttico.

El ciclo ecordmico de origen politbo se planteaba en t6rminos de qu6 intereses el gobierno consideraba o se ve(a

obligado a considerar al tomar o implementar decisiones pol(ticas.

Faiwel (1981 p.257) resurne el argumento de Kalecki de la siguiente manera: "En esencia Kalecki percibi6 que

los ciclos econ6micos (en una forma mr4s suave que hasta aqui) continuarian no porque no se supiese c6mo

preventlos, sino que el miedo inherente a la interferencia del gobierno, o al relajamiento de la disciplina de los

trabajadores o a las presiones inflacionarias desembocarfan en algrin tipo de actividddeparar y arrancar. Estos

ciclos de corta vida y relativamente moderados serian consecuencia de una situaci6n en la que el gobierno

estimularia la actividad econ6mica -posteriormente se desdeciria- a los primeros signos de una recuperaci6n, ante

el clamor de la situaci6n lnwrcierapoco s6lida (e incluso acometeria politicas deflacionistas al llegar a la cima),

para meterse de nuevo como un agente estimulador sSlo cuando el desempleo subiese otra vez mris all6 de vrnivel

aceptable,vacilando con ello entre combatt la inllaci6n o ei desempleo".
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la fracci6n del capital exportadof en detrimento

del que prduce para el mercado intemo.

En sus versiones m6s extremas, ambos

esquemas de politica econ6mica se asocian a

concepciones politicas con respecto a la acci6n del

estrdo en la economia-

I-as politicas de empleo se asocian con una

creciente intervencidna del Estado en la economia

mientras que las polfticas de divisas se asocian con

ana liberalizacidn de la e conomta.

El ciclo de Ia politica econ6mica:

alguna evidencia

Despu6s de un largo periodo de crecimiento

concentrado y excluyente (68-77), en donde la

expansi6n se articul6 alrededor de un programa de

sustituci6n de importaciones y en donde los

beneficios del crecimiento no se repartieron

equitativamente; pasamos a una politica

econ6mica expansiva (78-81, primer gobierno del

PRD) que siuraba las prioridades en la redistribu-

ci6n del ingreso y en el aumento del empleo,lo

cual condujo a una agudizaci6n de los problemas

de balanza de pagos y de la deuda extema.

I,os intentos por resolver las dificultades del

sector externo se orientaron por un programa de

estabilizaci6n del FMI (82-80, cuyo resultado fue

una depresidn econ6mica, un aumento del

desempleo, un empeoramiento de los servicios

pfblicos y un congelamiento de las importaciones.

I-a magnitud de la depresi6n inducida por las

polfticas deflacionistas gener6 un movimiento

social que se manifestd inicialmente a traves de

una gran movilizaci6n popular y posteriormente

por la via electoral, obligando a una reorientaci6n

expansiva de la politica econ6mica (1987-88).

En efecto, este gobiemo inici6 su gesti6n con

un agresivo progmma de inversiones priblicas, lo

cual ha implicado una expansi6n de la actividad

econ6mica, registrando el PIB real un crecimiento

deT%o en1987.

La expansi6n del PIB impuls6 el crecimiento

de las importaciones en un207o,agudiz6 el ddficit

comercial (alrededor de US$800 millones) y

explica en parte, el proceso de depreciaci6n del

peso. Como consecuencia de lo anterior la

inflaci6n se agudiza, concentrando el ingreso arin

mds.

Si bien la actividad econ6mica se ha

impulsado no es menos cierto que las debilidades

del aparato productivo afn permanecen. En lodo

caso se agudizan con el crecimiento, bloqueando

las posibilidades de desarrollo econ6mico

sostenido.

La debilidad

de las politicas cfclicas

La debilidad de estos esquemas de politica

econ6mica que priorizan alternativamente los

problemas divisas o empleo, reside en que no

3. Inicialmente beneficiaba al sector financiero, puesto que la depresi6n del producto implicaba que la rinica via de

aumentar sus ganancias por plute de algunas fracciones del capital era a trav6s de la especulaci6n, lo cual tendia a

fortalecer al sector financiero. En cierta forma mientras existia ilusi6n monetaria el sector financiero salia

ganancioso, sin embargo a medida en que la ilusi6n monetaria desaparece y la economia se dolariz4 se retiran los

ahorros, lo cual a la larga achia como wrbootturang.

4. Pua un an6lisis de la forma de intervenci6n del Estado en la econom(a en el gobiemo actual ver: Ceara-HattorL

M. Del Ajuste Recesivo a b Reactivacihn Desordenada 1987 (Versi6n Mimeo).
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tienen efectos a largo plazo; obviando asf los
fac[ores estructurales de la crisis. la politica del
corto plazo se disefla pensando que no hay una

conexi6n de los problemas en el tiempo.

Hasta ahora y en general, la politica de corto
plazo no ha sentado las bases para Ias soluciones

posibles de los problemas que requieren mds

tiempo, los de largo plazo.

Es decir, no modifican la estructura del aparato
productivo, de la propiedad, de la distribuci6n del

ingreso y el marco institucional.

El propio Dr. Balaguer reconoce el alcance

limitado de su polftica cuando plantea que, en vista

de su incapacidad de enfrentar la pobreza recurre a

paliativo s (canastas populares, comedores

econ6micos, acci6n cfvica de las Fuerzas Armadas,

etc.), o cuando refiridndose al desempleo, seflala la
necesidad de las "obras suntuarias y de la
construcci6n para combatir el desempleo" (ver el

discurso del27 de febrero & 1988)5.

Estas soluciones temporales y los paliativos,
perpetfan el ciclo de la polilica econdmica.

En efecto, asi como los programas recesivos

ejecutados a instancias del FMI, lo rinico que hacen

es paliar temporalmente los problemas de las

divisas a costa del desempleo, este tipo de politica

expansiva tambi6n tiene el mismo resultado
pricico,paliar temporalmente el desempleo a

cos[a de agudizar las dificultades de las divisas.

DetrSs de estos esquemas de polftica priblica

hay intereses sociales involucrados: hay

beneficiarios y castigados.

El d6ficit priblico

El d6ficit priblico implica un aumento de la
masa y tasa de ganancia de una fraccidn del capital
(industrial o comercial) que produce y/o vende para

el mercado interno. En efecto, el d6ficit es un

5. Este discurso del kesidente Balaguer es una buena muestra de zu concepci6n sob,re el manejr: de Ia politica
expansiva, por tal raz6n varnos a citar algunos pdrrafos.

Respondiendo a las criticas sob,re el caricter sunnrario de algunas de sus obras sefiala: "Esas obras son suntuarias,

bien 4y qu6?, son ritiles porque est{n llamadas a absorber gran parte de la poblaci6n, de la fuerza de trabajo que

durante muchos aflos permaneci6 en esta ciudad y en otras del interior, inactiva".
'Nuestra aspiraci6n (...) es hacer sencillamente esta ciudad m{s hermosa ys que no es posible

hacerla m6s rica...". Balaguer, Joaquin. Discurso presentado ante la Asamblea Nacional, el27 de febrero de

1988. Llstin Dlarlo, 28 de febrero de 1988.

n

En efecto, la estructura productiva y social del
pais, ha ido evolucionando hacia una situaci6n en

donde cada vez somos mds dependientes de

insumos importados, con menos capacidad de

desarrollar un sector exportador din6mico, con una

actividad agricola semiparalizada, con un acelerado
proceso de urbanizaci6n (en algunas ciudade.s la
poblaci6n se duplica cada 12 aflos); con una

estructura de propiedad y de distribuci6n del
ingreso que conlleva a una creciente concentraci6n

del mismo,lo cual facilita la dolarizaci6n y el

consumo imitativo (Prebisch 1985), asi como el
desarollo de actividades especulativas en

detrimento de las actividades productivas

(economia de espumas), y a la ausencia de un

marco inst"itucional que ordene la economia.

En los dos casos se posterga la verdadera

soluci6n: a) la reestructuracidn del aparato

productivo, b) de la propiedad, c) de la distribuci6n
del ingreso y d) del marco institucional.
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aumento del gaso en la economiia por encima de lo

que el gobierno recibe de la sociedad y por lo tanlo

implica el incremen0o del ingreso de alguien.6

Eso significa que se amplian las

posibilidades y condiciones de realizaci6n

(descontdndole las importaciones directas que

realiza el estado).

De manera que si la oferta es eldstica un

incremenio del ddfrcit priblico aumenta: a) la masa

de ganancia porque aumenta el volumen de las

ventas; b) aumenta la tasa de ganancia debido a que

con el mismo volumen de capital hay m6s

ganancias realizadas y c) aumenta la participaci6n

de 6stas en el ingfeso porque incrementa el

producto. El produco adicional es apropiado pc
una fracci6n del capical, es decir, aquella que a la

larga satisface la demanda que origind el gasto

adicional.T

En el caso de que la oferta sea inel6stica, es

decir, el produco no se aumenta; se produce una

inflaci6n que absorbe el aumento de la demanda

Eso puede tener dos implicaciones dependiendo

del valor de las elasticidades salario real-ploducto

y gasb priblico-producto, si Ia primera es mayor

que la segunda, entonces el producto cae, la masa

de ganancia se queda igual, pero aumenta la

participaci6n de los salarios en el ingreso por una

cafda en el producto.

Si por el contrario, la elasticidad gasto

priblico-producto es mayor, entonces el producO

no se reduce, pero aumenta el monto de la masa de

ganancia asf como su participacidn en el ingreso,

modificando la estructura del producto, en donde el

consumo salarial se reduce y aumenta el gaso

capitalista (inversi6n o consumo).

;Qui6nes se benefician de este proceso? En

pnmer lugar, aquellos sectores que le venden un

bien o un servicio al estado o que son empleados

priblicos, los cuales a su vez transfieren esos

ingresos al industrial o al comerciante que

satisfacen la demanda adicional via aumento de la

produccidn, ventas de inventarios o por

importaciones. De manera pues, el destino final
de los rocursos monetarios creados para

financiar el ddficit pfiblico, son las

ganancias de lm capitalistas, ya sea el

industrial o el comerciante.

l,Qud ocurre con el exportador? Este es

beneficiado indirectamente, si el d6ficit pfblico

ocasiona un aumento en la tasa de cambio.

El problema ahora es determinar: trqu6 hace el

capitalista con ese ingreso adicional?, lCudles van

a ser sus decisiones de gastos? 6lnvertir6n
productivamente o se convertir6n en d6lares?

6I-o gastar6n en el mercado intemo o en el

exterior?

6. La explicaci6n acerca de c6mo el d6ficil ptiblico aumenta la masa de ganancia fue elabora& por Kalecki en un

artfculo inicialmente prblicado en 1933 y reelaborado en 1954, adem6s de otros trabajos publicados en 1934.

Estos trabajos enuncian con mayor precisi6n y con anterioridad a la Teoria General de Keynes (1937), los

principios bdsicos de la teor(a de la demanda efectiva. Para una discusi6n sobre la forma en que el d6ficit priblico

determina la masa de ganancia v6ase, por ejemplo: Sobre el Cotrcrcio Enerior y bs Exportacbrcs Internas.

(1934). Ensayos Escogldm sobre Dln6mlca de la Economla Capitalista. Fondo de Cultura

Econ6mica (f933-1970). M6xico 1977.

7. Una discusi6n te.6rica y su formalizaci6rL acerca de la aplicaci6n de este esquema de an6lisis al gobierno de Don

Antonio Guzm6n aparece en un art(culo que publiqu€ en julio de 1983, con el (tulo de: In Economta

Dominicatu: Apuntes para urut Aproinuciha Te6rica. Revlsta Pensamiento Econ6mico. Colegio

Dominicano de Economistas. Aflo 1.
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En general pueden ocurrir dos tipos de

eventos: en primer lugar, si el capitalista reacciona

aumentando la oferta agregada las importaciones se

incrementardn dado los coeficientes t6cnicos de

insumos importados por unidad de productoE. Pero

ademds el aumento de las ganancias implica un

aumento del consumo capiralista lo que impulsa

tambidn a las importaciones, deteriorando asi la

balanza comercial.

Pero qu6 ocurre cuando el producto pennanece

fijo, las importaciones aumentan porque aumenta la
propensi6n media a importare. En efecto, una

concentraci6n del ingreso transfiere ingresos de los

trabajadores a los capitalistas, como estos tienen

unapropensidn a importar mayor que los

trabajadores, el coeficiente medio de importaciones

aumenta, lo cual empuja las importaciones

deteriorando la balanza comercial.

Si al mismo tiempo hay una estructura

impositiva regresiva, aumenta el ingreso disponible

de los empresarios, lo cual empuja el coeficiente de

importaciones deteriorando la balanza comercial.

En resumen, el gaso pfblico deficiario es

generalmente la respuesta que ofrece el estado a la

agudizaci6n del empleo, lo cual a su vez aumenta

la participaci6n de las ganancias totales en el
ingreso y provoca una transferencia de ingresos

hacia los capitalistas (comercial o industrial) que se

desenvuelve en el mercado interno. El aumento de

la participaci6n de las ganancias en el ingreso

ocune ya sea porque aumenh el produclo, en cuyo

caso el producto adicional se convierte

fundamentalmente en ganancia (descontado las im-

portaciones directas que implica el gasto priblico) o

porque el producto se reduce quedando la masa de

ganancia fija por la presi6n de la demanda.

Es obvio que, 6ste es un instrumento de corlo

plazo, pues eventualmente el gasto no puede ser

hnanciado o aparecen consEeiiimientos en la

balanza de pagos.

La intervenci6n del Estado

Reactivacidn via gasto priblico deficitario
enfrenta, ambidn otros problemas. El debate

econ6mico sobre la acci6n del estado, no es m6s

que la confrontaci6n entre los que se perjudican y
los que se benefician de esa acci6n, ya sea

directamente o sencillamente por omisi6n.

8. La magninrd de este impacto deperTderd en gran medida de si el desarrollo de la oferta se da, via la producci6n de

bienes comercializables intemacionalmente.

9. En Ceara-Hauon 1985a mostr6 que el coeficiente de importaciones era una funci6n positiva de la participaci6n de

las ganancias en el ingreso, de la estructura productiv4 del patr6n de gastos de los capitalistas e inversamente

relacionada con una politica frscal progresiva.

r = (l-b) (l+r) { t-(l-m,)k} + mrc

es el coeficiente de importaciones.

indica la participaci6n de los salarios en los ingresos.

impuestos a las ganancias.

la demanda de importaciones de bienes de consumo de los capitalistas.

la demanda de importaciones directas del gobiemo.

el gasto prlblico en el ingreso.

Se asume que los bienes medios de producci6n son todos importados y que los trabajadores no consumen bienes

importados. Estos supuestos no alteran la esencia de las conclusiones porque s6lo modifican algunos coeficientes.

Es decir, s6lo modifican magnitudes pero no la direcci6n de los cambios.

donde rl
b:

t
P:

D,

rll,

D
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En una sociedad cuya din6mica genera un

rdgimen de propiedad desigual, que tiende a la

concentraci6n y la centralizacidn de los capitales,

tambi6n genera una estructura concentrada del

ingreso, lo cual condiciona diferentes poderes de

mercado.

Aunque formalmente y jurfdicamente

comprador y vendedor se enfrentan como iguales,

en realidad no lo son porque el poder de mercado

no es el mismo, lo cual es un reflejo del rdgimen de

propiedad y por lo tanto, de la riqueza que cada

uno posee antes de ir al mercado, inclinando la

balanza del intercambio.

la acci6n del Estado puede resultar

beneficiosa o perversa para aquellos que tienen un

escaso poder de mercado (los m6s pequeflos, por

ejemplo), siempre y cuando resulte compensadora

del poder monop6lico de otros u otorgando

privilegios a los que ya lo poseen por su propio

poder econ6mico.

Mientras que su inactividad y pasividad, es

una forma de intervencidn por omisi6n, por cuando

en la confrontacidn entre comprador y vendedor

permite que la balanza se incline en favor del que

tiene un mayor poder de mercado, lo cual, como ya

indicamos, es un resultado de la propia diniimica

del sistema.

En resumen, el discurso de no intervenci6n y

de libre mercado no es mds que promover otra

forma de intervenci6n tan burda como la acci6n

directa del estado, la diferencia radica en el

beneficiario de la acci6n.

[^a intervenci6n del estado no es algo extemo a

la economia, como lo pensarian los economistas

neocliisicos quienes le aribuyen el origen de la

crisislo, o como lo pensarfan los economistas

keynesianos, quienes le aribuyen la capacidad para

salir de la crisisrt. El estado es una realidad

inherente a la propia naturaleza del capitrl, es un

elemento constitutivo de la sociedad y del capital,

cuya funci6n principal es preservar el orden

institucional y su acci6n depender6 de las

correlaciones de fuerza y del poder econ6mico que

actfan en una sociedad en determinado momento.

En este contexto surge el binomio: entre el

llarnado estado de confianza y la amenaza como un

poderoso instrumento de control de la politica

econ6mica. Todo lo que pueda perturbar el estado

fu confianza debe ser evitado cuidadosanunte,

porque provocarta una crisis econdmica. Asi frente

a la acci6n pdblica surgen las amenazas de los

despidos masivos y los cienes de fSbrica, que al

hnal de cuenta no son m6s que forma de presionar

para que el estado actr.ie en beneficio de

determinado sector.r2

10. Esto podr(a interpretarse como que el desempleo es el precio de lalibertad.

I 1. L,a crisis recurrente de inflaci6n y balanza de pagos son el precio que debe pagarse por haber aumentado el

empleo y el produco.

12. "Bajo el sistema de laissez-faire, el nivel de empleo depende, en gran medida del llamado estado de confianza. Si

€ste se deteriora, la inversi6n privada declin4 lo cual determina una caida de la producci6n total y la ocupaci6n

(ambas en forma directa y a trav6s del efecto secundario de Ia disminuci6n de los ingresos, consumo y Ia

inversi6n). Esto da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la politica gubemamental: todo lo que

pueda perturbar el estado de confianza debe ser evitado cuidadosamente, porque provocaria

una crisis econ6mica. Pero una vez que el gobierno aprende el truco de aumentar la ocupaci6n por medio de

sus propias compras, este poderoso medio de control pierde su efrcacia. Por ende, los d6ficit presupuestarios

necesarios para qrrc se produzca Ia intervenci6n gubemamental deben ser considerados peligrosos. LA
FI.JNCION SOCIAL DE LA DOCTRINA DE LAS T'INANAS SANAS ES HACER QUE EL

NML DE EMPLEO DEPENDA DEL ESTADO DE CONFIANZA. Kalecki 1970 p. 160.
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;En d6nde radica el problema del Estado?

1,C6mo confiar en instituciones que hist6ricamente

han sido corruptas y mat administradas?

La depreciaci6n de los bienes pfblicos tiene su

racionalidad en los requerimientos de

acumulaci6nl3 de alguna fracci6n del capital en un

momento determinado. En efecto, en general la

comrpci6n implica una transferencia ilicita de

recursos vfa compras y ventas, d6divas, subfactura-

ciones, sobrefacturaciones, la ineficiencia

administrativ4 el desperdicio priblico. erc.

Ia depredaci6n de los bienes priblicos ha

creado fortunas de grupos emergentes y ha

consolidado la de otros ya existentes. En otras

palabras, ha sido un largo proceso de transferir la
riqueza pfblica alaiqtezaprivada que ha

contribuido a crear importantes grupos

empresariales del pais beneficiando a diferentes

grupos en diferentes momentos. En algunas

ocasiones, quienes con mds vehemencia denuncian

la ineficiencia del estado y la comrpcidn, de algrin

modo ya se han cebado con ella directa o

indirectamente, o esperan su oportunidad.

Esta situaci6n crea un caos institucional, lo
cual es atribuido por las corrientes

neoconservadoras a un exceso de intervencionismo

y regulaci6n. La respuesta a esta situacidn, no es

que se reduzca el nivel de intervenci6n, cosa que

por demds ha venido sucediendo en la medida que

el patrimonio priblico para el privado, en la medida

en que el Estado ya no es el principal apropiador y
generador del excedente econ6mico y en la medida

que crece la sociedad civil a una velocidad mayor

de la que crece la eficiencia del Estado.

El problema de la comrpci6n y de la
ineficiencia administrativa del Estado es

consecuencia de la falta de instituciones, de la

ausencia de estructura para procesar las demandas

de los diferentes grupos sociales, de la falta de

mecanismos para hacer consenso y de consenso

que sobrepase las alianzas coyunturales con
prop6sitos electorales.

Ia ausencia o debilidad de las instituciones, la

excesiva dependencia del funcionario de turno o de

los grupos con m6s acceso al poder; "... institucio-

mliza la incertidumbre, sin ponerle limites. En

estas condiciones, las decisiones y las conductas de

cada cual quedan supeditadas al futuro mr{s

inmediato, dado que es imposible predecir respecto

de un horizonte mds amplio" (Foxley 1985 p. 158).

Se crea entonces un circulo entre inversi6n

estado de confianza-institucionalidad. No hay

inversi6n productiva porque no hay confranza,

porque la incertidumbre est6 institucionalizada, lo

cual impide que se estructuren mecanismos de

consensos y participativos, enquistando formas

autoritarias, lo cual incrementa la incertidumbre y
bloquea la inversidn.

En definitiva, el problema no radica en que el

estado sea muy grande o muy pequefio o que ejerza

mucha o poca influencia sobre las/rerzas del
mercada sino en que no hay instituciones politicas

y sociales ni mecanismo de concertacidn para

canalizar las demandas "a trav6s de las cuales la
sociedad y sus diversos gupos se estructuran"

foxley 1985). Y esa ausencia de las instituciones
y de institucionalidad ha sido, hasta ahora, parte

del desarrollo del capitalismo en la Repriblica

Dominicana.

La cuesti6n, en lo adelante, es que si esa forma

de hacer gobiernora es funcional con los niveles

alcanzados de desarrollo econ6mico.

13. En determinado momento hasta de rma acumulaci6n de capital originaria.

14. Los cambios de la d6cada de los ochenta en la economia dominicanq deben de esta inlluyendo para alterar la
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De no ser funcional, entonces el problema m6s

importante es de gobrnabilidad en un nuevo

marco de relaciones y no de un exceso de gobierno,

como pretenden los neoconservadores.

De aquf que, el objetivo deberfa ser

"institucionalizar modalidades de concertaci6n que

permitan al gobiemo y a los agentes econ6micos

progrilmar para el largo plazo, mediante la

atenuacidn de la incertidumbre y la delimiaci6n de

las recfprocas amenzvas. (.:.)." (Foxley 1985 p.

158-159).

De la deuda externa

a la deuda socialls

Si bien es cierto que el incrernento de la

actividad econ6mica empuja las importaciones, no

es menos cierto que las dificultades de las divisas

obedecen principalmente a la insolvencia en el

pago de la deuda externa, fruto combinado del

servicio y de la caida de los ingresos por

exportacidn.

El servicio de la deuda ha implicado un

constreflimiento en la lc€,lanza de pagos que ha

conducido a una reducci6n del PIB.

Esta reducci6n del producto debi6 ser

absorbida equitativamente por todos los grupos

sociales, lo cual no ocurri6. Mientras algunos

reducfan sus niveles de vida otros por el contrario

lo hacian crecer exorbitantemente, dando lugar a

acreedores y deudores.

'fus acreedores de la deuda social son los

pobres que han sobrepagado los costos del ajuste

econ6mico y los deudores, los que se enriquecieron

con 61. El monto de las transferencias y las formas

en que se produjeron definen la magnitud de la

deuda y los potenciales instrumentos de su pago."

(Garcia y Uthoff 1988, p.6)

La deuda puede ser de corto plazol6 y de largo

plazo o hist6rica. La de corto plazo es la que

resulta de la inequidad del ajuste mientras que la

deuda social de largo plazo, es el stock de la deuda,

Ia que resulta de los desequilibrios y de las

funcionalidad de esta forma de gobernar.

El cambio m6s importante es que el sector primario exportador (azfcar) deja de ser la principal fuente &
generaci6n de excedentes y ya no es capuz de reordenar el aparato productivo, lo cual es un fen6meno que altera

la forma de funcionamiento de la economia.

Entre las corsecuencias de este hecho se pueden citar los siguientes:

a) El agotamieno del sector tradicional exportador implic6 que viejas actividades adquirieran mayor importancia

relativa y que aparezcan nuevas, lo cual conduce a una reestructuaci6n del poder social y politico.

b) El Estado &ja de ser el principal generador y apropiador del excedente econ6mico, acrecentando su debilidad

relativa frente a los grupos de poder econ6mico. En cierta form4 su utilidad se reducg porque no hay m6s que

qdeiar.

c) Por 6ltimo, * democraliza el poder entre los poderosos. El Estado, ya no es omnipotente. [.os empresarios

creados por el Balaguer (indusria), y los nuevos empresarios de sectores emergentes creados en el PRD (sector

financiero, las zonas frarrcas, el urismo) reclaman su cuota del poder y se acomodron a formas (mds modemas)

de relaci6n con el Estado dursnte los ocho aflos del PRD'

15. El concepto de deuda social ha sido desarrollado por Alvaro Garcia, R. Infante y Vfctor Tokman, en un trabajo

recientemente desarrollado sobre Amdrica Latina (unio de 1988). El trabajo contiene una metodologia para

esrimar la magnitud de la deuda social. Por otra parte, Alvaro Garcia y An&6s Uthoff (unio de 1988) desarrollan

el aru{lisis para Chile. Esta parte de nuestra exposici6n se basa en las discusiones que aparecen en esos textos.

16. "Se puede ap,reciar que la deuda externa y la deuda social esti{n intimamente relacionadas y su Pago tiene
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necesidades insatisfechas que ha ido acumulando la
poblaci6n que vive en condiciones de pobreza

Es evidente que mientras la deuda social'no se

pague dificilmente tendremos una democracia
plena y mientras mds alta sea esta deuda social mds

cerca estaremos de r6gimenes autoritarios.

Algunos indicadoreslT, en L97 6-77 el
porcentaje de personas bajo la lfnea de pobreza era

de23.37o, es decir, habian 1970,512 personas bajo
la linea de pobreza; en 1984 este porcentaje se

habfa elevado a27.39?o, es decir, 1,417,658
personas. En 1986, la proporcidn de la poblaci6n

bajo la linea de pobreza habia quedado igual, pero

en tdrminos absolutos se habia elevado a

1,771,3M. Esto significa, que cada aflo hay en

promedio 7l mil personas mds en situaci6n de

pobreza extrema.

El PIB per cSpita se ha reducido de RD$550.2

en terminos reales (1970) a RD$513.2 en 1986,

situando el nivel por debajo del que existia en

1979. Eso significa que en promedio ha habido

una pdrdida acumulada delT%o con respecto al
nivel alcanzado en 1986.

En 1987 se anunci6 un crecimienta &tn7%o
del crecimiento del PIB. Ese crecimieno ha ido
acompaflado de un r6pido deterioro de la tasa de

cambio y de un aumento de la inflaci6n, que

indudablemente el efecto neto en materia de

redistribuci6n. En este sentido, la dificultad no

solamente est6 en crecer sino ambidn en distribuir.

Porcentaje de poblaci6n en situaci6n de pobreza

Afros Poblaci6n %

1976-77 rp70,512 23.3%

rgu t117,658 27.39%

1986 t,77t3w 27.38%

Fuente: Secretariado Tdcnico de la Presidencia Fondo de las Naciones Uni,tas para la
Infancia Indicadores Bdsicos 1986. Sano Domingo. R.D.p. 108 grdfico no. 79

implicancias similares para el desarrollo latinoamericano. Por una parte, el enorme esfuerzo que ha hecho la
regi6n frente a la deuda extern4 y la desigual forma en que se ha distribuido, ha aumentado sigrificativamente la
deuda social. Por otra parte, el pago de la deuda social, al igual que el pago de la deuda externa, requiere
producir un sjuste estructural.

En el caso de la deuda extema, el ajuste estructural es necesario para aumentar el super6vit comercial de la regi&r
y as( ser capaz de transferir recursos netos al exterior. En el caso de la deuda social, es necesario aumentar la
cantidad de recursos que captan los grupos de menores ingresos. A la vez, este aurnento en el ingreso de los
grupos de menores r@ursos debe verse acompaflado de una reesEucturaci6n del aparato productivo de tal suerte

que este est6 en condiciones de proveer los bienes y servicios que requieren los grupos de menores recursos.

Adicionalmente, la provisi6n de estos bienes y servicios debe ser hecha en forma eficiente para prevenir un
aumento en los precios de estos bienes que revertir6 el proceso redistributivo, como ha ocurrido en mfltiples
ocasiones" (Garcia" Infante y Tokman. 1988 p. 5-6).

17. El Cenuo de Investigaci6n Econ6mica (CIECA) est6 realizando los ciflculos para determinar la magnitud de la
deuda social a corto y a largo plazo.
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iC6mo es la distribuci6n del ingreso?

A finales de 1984 el207o de los hogares

dominicanos m6s pobres, es decir aquellos que

recibian un ingreso promedio menor o igual a

RD$207.79, concentraban el9.67o de los ingresos.

En el otro extremo el207o de lo hogares mds

ricos recibian el49.8Vo de los ingresos.

En 1984, solamente el l07o de los hogares

dominicanos recibian un ingreso superior a

RD$1073.70.

El407o de los hogares m6s pobres del pais

recibfan el l4.8Vo de los ingresos totales y el 40Vo

de los hogares m6s ricos recibian el1Z%o delos

ingresos.

iC6mo debe redistribuirse el crecimiento a fin

de mejorar efectivamente el bienestar de la

poblaci6n?rt

Vamos a establecer tres tipos de participaci6n

en los beneficios del crecimiento econ6mico: Ia

democrritica, la de bienestar y la de

pobreza.

Asumiendo los estratos de ingreso por

quintiles, definiremos la participaci6n

democr6tica como aquella que garantiza que

cada uno de los 5 estratos tiene la misma

participaci6n en el crecimiento del ingreso, es

decir, cada grupo participa con tn207o en

cualquier aumento adicional del PIB.

El principio de la democracia establece que

una persona vale tanto como otra en el plano

politico, de donde seria plausible admitir que, en

igualdad de condiciones y oportunidades la

participaci6n en el beneficio del crecimiento

econ6mico deberia ser igual para todos.

Definiremos la participacidn de bienes-

tar, como aquella en donde la participaci6n en los

beneficios del crecimiento se da en sentido inverso

al ingreso de las personas, es decir, una persona

rica tendria una participacidn baja mientras que una

persona pobre tendria una participaci6n elevada.

En tdrminos tdcnicos esta participaci6n se

determina calculando el reciproco de su

participaci6n actual en el ingreso.

La participaci6n de pobreza, indica el

estado de desigualdad de la distribuci6n del ingreso

que existe actualmente. De manera tal que

cualquier aumento de la actividad econ6mica y del

PIB se canalizaa traves de la estructura de

distribuci6n del ingreso actual, la cual fue descrita

anteriormente.

El207o de los hogares miis pobres, con un

ingreso promedio de RD$262.50 (a octubre de

1987), deberian tener una participaci6n en los

beneficios del crecimiento econdmico de207a

cuando consideramos la participaci6n de

Democracia, esta participaci6n se eleva a 43.47Vo

con la participaci6n de Bienestar, pero la realidad

es que recibe apenas eL5.397o, es decir, la

participaci6n de Pobreza.

El siguiente 20Vo de los hogares (esuato II)

con un ingreso promedio de RD$464.48 debi6 por

Democracia recibir el 207o, por Bienestar el

25.997o, pero en realidad recibe el 9.437o.

18. Para responder a esta pregunta voy a seguir en parte una linea de argumentaci6n desarrollada por el economista

trasilerlo Edmar Bacha (1986) y la metodologia de rm viejo trabajo de Chenery y Ahluwalia @edistributlon

wlth Growth, 1974).
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El20Vo mds rico (el estrato V) con un ingeso
promedio de RD$2,453.54, debi6 recibir por
Bienestar apenas el 4.034o, sin embargo se

beneficia con el49.8l%o @obreza).

Los primeros cuatro estratos, es decir, aquellos
que reciben un ingreso promedio menu o igual a
RD$1,O17.37, debieron beneficiarse con el 807o del
crecimiento del producto (por Democracia) y segrin

la panicipaci6n del bienestar le correspondfa el

95.97?o, pero la realidad es que recibieron el

50.19Vo.

constante es una forma de encubrir una situaci6n
que reproduce la desigualdad, de manera que el
crecimiento ird acompaflado de Bienestar,
soliamente cuando los beneficios del crecimiento se

distribuyan en relaci6n invena al ingreso que

reciben las personas. De otra forma, se acrecienta

la deuda social y se alejan las posibilidadas de la
democracia.

Las alternativas

En resumen, la expansi6n de la actividad
econ6mica medida por el crecimieno del PIB,
permaneciendo la distribuci6n del ingreso

En este contexto, surge la necesidad de

reordenar el aparato productivo, de modificar la
forma de c6mo la economia dominicana ha venido

funcionando hasta ahora. En general hay consenso

PARTICIPACION EN EL CRECIMIENTO
DEMOCRACIA, POBR EZA Y BIENESTAR

NIVELES DE PARTICIPACION EN PORCENTAJES

50
43

20
26

20 2220 20 14 17 20

5 9 l0
4

262.5 464.48 686.52 t 047.57

ESTRATOS DE INGRESOS

f Democracia E Pobneza @ Bienestar

2455.54

Nota: Valores a octubre de'1987
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sobre la necesidad de aumentar los ingresos de

divisas, el asunto es c6mo. El punto a discutir no

es la necesidad de los cambios sino la direcci6n de

los mismos.

La economfa

de las maletas cerradas

la economia dominicana esti atravesando por

grandes transformaciones en su patr6n de

acumulaci6n. Las fuentes tradicionales de

dinamizaci6n y generaci6n del excedente

econ6mico, estdn en crisis; describiendo un

proceso que por sus origenes es irreversible.le Una

de las implicaciones mds importantes de estos

cambios es que el Estado deja de ser el principal

apropiador y distribuidor del excedente econ6mico.

Entre las propuestas para el relevo del eje de

acumulaci6n, est6n las zonas francas y el turismo,

en el marco de una condena del proceso de

industrializaci6n y de sustituci6n de importaciones.

El instrumento fundamental de promocidn que

se propone es la depreciaci6n del valor de la fuerza

de rabajo a trav6s de la devaluaci6n, el cual se

convierte en un sustituto del desarrollo de la

productividad y el aprendizaje tecnol6gico,

provocando una involuci6n de la economfa.

A cambio de ello el pais recibe una cantidad

de d6lares que decrecen con el ritmo de la devalua-

ci6n, por cuanto el gasto nacional se reduce en la

misma proporci6n en que se deprecia la moneda y

porque no hay ningrin mecanismo que garantice

que el excedente alli generado se recicle en forma

de nuevas inversiones al interior de la economia.

Como la devaluaci6n genera inflaci6n, se

produce un circulo perverso de inflaci6n-

devaluaci6n, redistribuyendo el ingreso en

perjuicio de la inmensa mayoria de la poblaci6n

que obtiene sus ingresos en pesos.

En dehnitiva, son actividades sin araigo al

interior del resto del aparato productivo y por lo

tanto inestable en el largo plazo, de manera que

con la misma velocidad con que entran asi mismo

pueden salir. Por eso son industrias de maletas

cerradas.

Hay que abrir las maletas

l:s alternativas de politica econ6mica deben

encaminarse a abrir las maletas, en el sentido de

desarrollar actividades con un mayor impacto

multiplicador al interior de la economia, sobre la

base de sistemas integrados de producci6n que

garanticen una efectiva sustituci6n selectiva de

importaciones combinado con promoci6n selectiva

de exportaciones.

El desarrollo de los nuevos renglones debe

apoyarse en un intenso proceso de aprendizaje

tecnol6gico que mejore la productividad y reduzca

los costos, a fin de desplazar la devaluacidn como

el principal instrumento de reducci6n de coslos.

Para desarrollar el aprendizaje tecnol6gico el

mercado interno serfa el terreno fundamental de la

experimentaci6n mientras que el mercado externo

seria el dmbito de la expansidn, en donde, los

productos a exportar satisfacen la doble condici6n

de productos para el mercado interno y para la

exportaci6n.

Con una visi6n estrat6gica de largo plazo de

estra naturaleza, las politicas de corto plazo

adquieren otra dimensi6n. Ya no se trata

19. Para gn an6lisis m6s elaborado sobre este tema ver Ceara-Hatton Junio 1988 y Ceara-Hatton et al. 1986.
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simplemente de mantener el nivel de actividad

econ6mica a costa de afectar el equilibrio externo

de la economfa, sino que la acci6n de corto plazo

estarla orientada por esta visi6n combinada de'

sustituci6n selectiva de importaciones y
promocidn de exportaciones. Las inversiones se

realizarim tomando en consideraci6n no s6lo su

impaco en el corto plazo sino tambidn sus

implicaciones en el ahorro de las divisas en el

mediano y largo plazo, garantizando asi la

continuaci6n del proceso de acumulaci6n de

capital.

En resumen, las alternativas de politica no

deberfan ir por el camino de las actividades que

mantienen las maletas cerradas sino por la vfa de

las maletas abiertas, con lo cual se garantiza una

mayor integraci6n del aparato productivo.
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Economia y politica:
un enfoque integrado de Ia democracia

Miguel Sang Ben

1. Introducci6n

En la literanra se ha tratado, desde la
metodolog(a de las ciencias econ6micas, el tema de

la democracial como el equivalente del mercado

competitivo en la arena politica Este ensayo

pretende continuar esta radici6n del pensamieno

cm la advertencia de que pisamos arena movediz4
ya que el fen6meno societal de la organizaci6n del

conglomerado humano requiere m6s esfuerzo de

transdisciplinaridad que el que pueda presentar en

esas p6ginas.

Nuesto esfuerzo enfocard Ia realidad polftica

&,la creacidn de sujeas de dereclo en el prdceso

de modernizaci6n societal, como el lfmite del
principio de la imposibilidad de lograr unanimidad

en la eleccidn social, llevando ala demaracia -en

tCrminos del proceso de toma de decisiones

sociales, como es la Polftica Priblic4 en general, y

la Politica Econ6mica, en particular- a una

situaci6n de decisiones r6gicas, como seria el
dilema dcl prisionero.

Nuestro inter6s no es presentar un punto de

vista pesimista sobre el futuro de la democracia-

Muy al contrario,la realidad de consruirla dira a

dia, es la presi6n de presentar estas raices muy
poco estudiadns en nuestm medio de la inter-

relaci6n entre politica, como el arte de lo posible, y

la economia, la ciencia de la realidad. La

consecuencia de este andlisis pretende ser la
necesidad de comprender que la democracia se

construye cotidianamente en base a las

instituciones que establezcamos para construir el

futuro societal con la mayor y mejor participaci6n

de todos.

2. aQu6 es la polftica

para economistas?

I.os trabajos de Brian Barry y Anthony

Downs2, dos autores que aplicaron el enfoque

econdmico al estudio del fen6meno polftico

marcaron una linea de pensamiento que alcanz6 el
pindculo con Buchanan, premio Nobel de

1. El tema de la relaci6n enEe democracia y capitalismo se encuentra en la misma obra smithiana, ya que el

surgimiento de una burguesia y un nuevo orden politico posibilita Ia nueva racionalidad econ6mica" Ver Adam

Smith The Wealth of Nationq primera edici6n 1776 (Chicago, 1976), Libro IV, Capitulo n,p.477. Edici6n
en espaffol La Rlqueza de las Naclones, @arcelons, 1955)

2. Brian Barry, Sociologlsts, Economlsts and Democracy, (Chicago, 1978) y Anthony Downs, An
Economlc Theory of Democracy, (New York, 1957). Un enfoque que produjo mucho impacto sobre el
pralelo ente las instinrciones econ6micas y las pol(ticas, e inclusive, las empresariales, es el de Albert O.

Hirshrnan Sallda, Yoz y Lealtad, (M6xico, 1977), pero la versi6n inglesa es de 1970, con implicaciones y
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Economia, nos han llevado a postular al Estado

como poseedor del monopolio del poder que, en

tdrminos mds directos, es la posesi6n de la

autoridad coercitiva y coactiva para disponer reglas

de comportamiento econ6mico. Esta posesi6n de

la autoridad se convirti6 con Keynes3 ei la

capacidad de actuar como un agente econ6mico por

derecho propio.

El proceso de toma de decisiones colectivas,

aquellas cuyo alcance sea el conjunto social, que

reside en este sujeto econ6mico se convirti6 desde

el mismo inicio de la ciencia econ6mica como un

objeo de estudio por excelencia; llegdndole a dar

el apellido de politica a la economia.

El mecanismo de mercado, que es el principal

objeto de andlisis de los economis[as, sean

marxistas o neocl6sicos, nos ofrece la clave del

problema del conflico politico de todos los

tiempos: la distribuci6n de los bienes y servicios.

Un mercado, en su simplificaci6n mds

absoluta, es el encuentro de un ofertante (un

poseedor de un bien o servicio) y un demandante

(un necesitado de ese bien y servicio y capaz de

ofrecer algo ac,ambio), establecidndose un quid pro

qw. Elobjeto de este intercambio, sea tangible o

no, lo llamamos bienes de mercado. La existencia

de unos bienes, que no pueden ser objeto de

mercado, ya que su consumo se debe hacer

comunitariamtnte, son los llamados bienes

priblicos o sociales. L.a justicia, que es un

principalisimo indicador de progreso social porque

el abandono de la justicia privada y la

institucionalizaci6n de c6nones que indican el

comportamiento social y las penas por su

infracci6n es el paso bdsico pam la formalizaci6n

de una autoridad superior a las voluntades

individuales, debemos consumirla, a pesar de

nosotros no querer pagar por el mantenimiento de

la judicatura y todos los empleados que dicha

burocracia demanda El mismo raciocinio se aplica

a la defensa, el mantenimiento del orden, y otros

bienes priblicos.

I-a frontera entre bienes pdblicos y bienes de

mercado puede parecemos radical y definitiva. En

realidad, esta frontera es demarcada por la

definici6n que establezca la sociedad: si 6sta

rcconoce como deseable que la iniciativa privada

prevalezca en la producci6n, distribuci6n y

consumo de bienes y servicios, entonces, los bienes

pfiblicos serdn pocos y estrictamente definidos.

Por otra parte, si la definici6n es que se debe

restringir la iniciativa pnvada y la posesi6n y, por

ende, la producci6n de bienes y servicios,

arribamos a una estatizaci6n, sea como capitalismo

de estado o como socialismo de estado.

Esta din6mica en la definici6n de qu6 debe

abarcar la acci6n del Estado s6lo surgi6 con las

filosofias politicas que recelaban de una burguesia

en constante batalla contra la oligarquia y que en

nuestro medio, con fuerte influencia eclesial, ha

sido fundamentada en el concepto del bien social.

3. Laraiz del problema

Postular que la naturaleza dela sociedad no

permite una soluci6n consensual por la falta de una

medici6n de las funciones colectivas de

preferencias es continuar una tradici6n intelectual

algo olvidada por los embates de la teoria que

entroniza al Estado como tutor de la sociedad

conocida como corporativismo. Esta tradici6n,

en su forma moderna, la postul6 Marie Jean

c6clusiones m6s amplias y generales que las del presente trabajo. Es una importante obra sobre la economia y la

poftica, de un autor muy conocido.

3. iohn M. Keynes, Teorfa General de la Ocupacl6n, el Inter6s y el Dlnero, (M6xico: 1943)
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Anoine Nicolas Caritat, marqu6s de CondorceC,

frl6sofo y matem6tico, uno de los revolucionarios

franceses que se oponfan al totalitarismo de

Robespierre. [a paradoja de Condorcet propone

que no hay forma posible de establecer una

aritrndtica social a pamir de la suma de las

voluntades individuales, por lo que el bien comdn

s6lo se convertirfa en la voluntad de un dictador

(sea individual o de la minoria m6s numerosa entre

las diferentes opiniones existentes en la sociedad) o

en la anarqufu. El ejemplo de esta siuraci6n se

presenta con la imagen de la colmena. M6s

recientemente, y con el rigor de una argumentaci6n

matem6tica, Kenneth Arow, premio Nobel de

Economia, present6 la teorira del Segwfu-Mejof .

En tdrminos rigurosos de la economfu seria

postular que la Funci6n de Bienestar Colectivo es

una sumatoria de las funciones individuales de

bienestar, perc que no tenemos capacidad para

establecer la forma ni el sentido de la funci6n

colectiva. El paso de abrogarse el derecho de

postular el modelo de la funci6n colectiva es s6lo

caer en la tentacidn de designarse con este poder.

Es la tentacidn de cualquier iluminado, como fue

aquella aristocracia del enciclopedismo,

instituyendo la primera tirania en nombre dei

pueblo en 1789, conocida como Revoluci6n

Francesa.

En onas palabras, una solucidn al problema es

mediante el establecimiento de un dictador que

haga de su elecci6n individual la base de la

elecci6n colectiva. En consecuencia, la postura de

evitar este ejercicio de la arbitrariedad en nombre

de un ente 6tico es que el poder politico de la

sociedad se estructure en base a Ia participaci6n y

no en la omnisciencia de los bur&ratas del Estado

(por mds tecn6cratas que sean). El problema es en

el orden prdctico de tener un detentador del poder

pfblico (como serfa la definici6n de la politica

econ6mica) e imponga opciones irracionales

determinadas por la elecci6n individual de este

sujeo. Pero este tema lo veremos en otro apartado.

Discutamos c6mo funciona la democracia, en esta

inestable situaci6n que se reconoce en la naturaleza

del proceso de interacci6n social, como un dilema

del prisionero, que pasaremos a exponer.

4. La democracia como proceso

El dilema del prisionero es un caso especial de

la Teorira Matemdtica de los Juegos desarrollada

por Von Neuman y Morgenstern6, este fltimo
premio Nobel de Economia. Es una extensi6n del

caricter inestable de los carteles u oligopolios de la

teoria econ6mica.

La sociedad puede ser comparada como el

enfrentamiento de dos sujetos con la decisidn de

cooperar o no para el logro de un objetivo que es,

al mismo tiempo, comfn e individual, como seria

el bienestar. Si ambos cooperan, pueden tener la

certeza de un nivel de bienestrr 1A,, B,): pero si no

coopera uno, el resultado, puede ser favorable a

6ste y, por ser un juego de suma cerc como

postulara lrster ThurowT, resultados negativos

para el otro (A?,-B2). Si ambos no cooperan, el

resultado ser6 menor para ambos.

4. Ver Kei0r Baker, ed. Condorcet: Selected Writings, (krdian6polis, 1976)

5. Ver las obras de Kerureth J. Arrow,Values atd Collective Decision-Making, en P. l:slett y W. G. Rrmciman, eds.,

Philcophy, Politlcs and Saiety, vol 3 (1967) y Social Respor*ibility and Economic Eficiencl en Public Policy

21 (Verano) p. 303-318.

6. Ver John Von Neumarn y Oskr Morgenstem, Theory of Games and Economic Behavlor, (Princeton,

194/.).

7. [.ester Thurow, Zero-sum Soclety, (New York, 1980)
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Como todo oligopolio, o cartel, el incentivo

para engaflar est6 presente por el aractivo de un

mayor resultado a condici6n de violar la

cooperaci6n pero si el otro no trata tambi6n de

engaflar. El espiritu competitivo del mercado

capitalista se luce con igual radicalidad en el

diseflo de la democracia representativa. Por esta

raz6n,elEstado ha sido visualizado como un

cartel, donde los ciudadanos se comprometen, al

estilo del Contralo Social rousseauniand, a un

determinado comportamiento socio-politico. El

inter6s de adelantarse a los dem6s en los beneficios

percibidos, provoca la btisqueda defornus pua
incumplir el compromiso social contrafdo.

En consecuencia, la necesidad de establecer

mecanismos de toma de decisiones se convierte en

una obsesi6n para el economista: el dilema del

prisionero pone en peligro la misma naturaleza de

la sociedad. Si el m6s acuciante t6pico de la

agenda de las naciones en el siglo veinte es el

desarrollo y su secuela de decisiones econ6micas,

6ste viene a entronizarse en la discusi6n de los

cientfficos sociales preocupados por el destino

societal.

Entre los posibles mecanismos de toma de

decisiones econ6micas de alcance social, podemos

seflalar dos:

i) El mecanismo de mercado, con la gran

cantidad de partidarios neoliberales que le otorgan

a 6ste el privilegio de ser un mecanismoT'zsta por

eliminar alos ineficientes,Wro con el devastador

efecto de provocar la indigencia en aquellos sujetos

de la sociedad sin la capacidad de hacer pesar su

vob por la influencia de las campaflas de opinidn

priblica o la compra de conciencias por el p,eso de

sus riquezas. El sesgo evidente de este mecanismo

hace que el mismo resulte antidemocr6tico.

ii) El gobierno de las 6lites, que van desde los

gupos de presi6n hasta los bur6cratas y

tecn6cratas de todas las disciplinas (cuya epiome

es el modelo burocrStico-auloritario que present6

Guillermo O'Donnelle pala la Argentina de los

militares, incluyendo a los fandticos de la

planif,rcaci6n central y la supremrcfa del parrido

fnico, se hace necesario porque la sociedad

desanolla un sub-sistema especializado en el

diseflo de las politicas priblicas, que conocemos

como la sociedad politica. En consecuencia, el

desanollo de esta sociedad politica ha sido

moldeada como una colusi6n de intermediaios
politicos que se abrogan la representatividad y

soberania del pueblo, disminuyendo el car6cter

democr6tico de la sociedad, hasta postular

rEgimenes totalitarios que eliminan todo vestigio

de democracia en nombre de ella misma.

La esraegia de los bur6cratas es siharse en el

oontrol de la Sociedad Politica (que es el

conjuno de instituciones sociales dedicadas al

ejercicio de la autcidad que emana del Estado para

incidir en la evoluci6n societal de acuerdo a una

visi6n o ideologia), en conmposicidn a la

Socieaaa Civil (que es el conjuno de

instituciones sociales que los ciudadanos

desanollan para satisfacer sus necesidades sociales,

culturales, y econ6micas). Esta diferencia entre la

sociedad civil y la sociedad politica es importante,

porque la tentaci6n totalitaria, que afeca a todo

acor polftico cuando se le confiere autoridad, por

m6s minima que 6sta sea, es subordinar la sociedad

civil a la sociedad polftica y 6sta riltima redrrcirla a

la voluntad del Estado. La filosofia polftica de este

8. Yer Jean-Iacques Rousseau, El Contrato Seial, (Primera Edici6n de 1762), en Bernard Gagrebin y Mrcel

Raymond, Oeuvres Completes (Paris: 1959-1964)

9. Ver Guillermo O'Dormell, Dependencla y Autonomia, @uenos Aires' 1973)
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reduccionismo de la sociedad a la dindmica del

Estado es conocida como corporativismolo'con
sus raices en el fascismo y el stalinismo. El
corporativismo disefla al Estado como el tutor de la
sociedad, reduciendo los grados de libertad por la
coaccidn ejercida a la sociedad civil y su

encasillamiento en corponaciones contloladas.

La Sociedad Politica, sea desde el Estado o los
partidos en la oposici6n y hasta los de la
subversi6n, han sido culpables de disminuir la
capacidad de la Sociedad Civil.

Ias ideologir.as, que son visiones del mundo y
de la sociedad que pretenden otorgarle car6cter

absoluto a los valores que la sustentan, crean

situaciones de sospeclw sobre la idoneidad del

sector privado que hemos generalizado como

sociedad civil, al igual que las crecientes

desconfianzas en la eficiencia de la intervenci6n

estatal. Debemos buscar una raz6n para la
conformaci6n de Ia sociedad en la concepci6n m6s

amplia y universal que rebase las trabas del
ideologismo.

El desarrollo como objetivo nacional debe ser

la norma para emprender la superaci6n de la
competencia entre la Sociedad Civil y la Sociedad

Politica, porque podemos llegar a un nivel de

armonia, comprendiendo que el cambio de las

actitudes pasivas de los ciudadanos se hace con
programas participativos de profundas raices

culturales y que el mayor efecto sindrgico se

consigue cuando los procesos se realizan con la

minima mediacidn de la Sociedad Polirica. Por el

otro lado, el Estado, como fnico organismo

facultado con el monopolio de la adminisracidn de

justicia, debe establecer los lineamientos

conductuales de las organizaciones de la sociedad

civil para evitar la trampa del dilema del prisionero

y, en una perspectiva de desarrollo, coordinar los

esfuerzos, incentiviindolos antes que coartdndolos.

5. El desarrollo

como disefio societal

El desarrollo es un concepto relativo en el
pensamiento econ6mico, tanto en una dimensi6n
comparativa entre las diferentes economias del
mundo, como en la evoluci6n de nuestra sociedad.

El desarrollo es un proceso abierto, porque

conlleva el disefro de oda la sociedad, la unicidad
del objeto del desarrollo es la sociedad misma. Por
lo tanto, postular el desarrollo como meta

envolvente de los propdsios de todos los decisores

de la colectividad nos lleva a una

transdisciplinaridad mucho m6s radical que la
postulada por los cientfficos, dejando de ser

propiedad de una disciplina, aunque 6sta sea la mds

solida enre las ciencias suaves del 6rea social.

10. Ver a Philippe C. Schmitter y Gerhard khmbruch, eds. Trends Towards Corporatlst Intermediatlon,
@everly Hills, 1979). La tradici6n latinoamericana tiene un sesgo corporativista, como seflalan los casos

peronista y el de los militares penranos. Para este riltimo, ver Walter Tesch y Miguel SanBeng, El modelo de

Segwidad Nacional propuesto por las Fuzrzas Armadas del Peri, en Anuario de la Academia de Ciencias
de la Rep[blica Dominicana, 7 (1983), pp.205-237.
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El criterio de verdad, entonces, es que las

elecciones colectivas tendrdn mayor eficacia y
eficiencia para el sistema econ6mico si 6stas tienen

como objetivo metas de largo plazo (que en

tdrminos pnicticos podemos considerar una

generaci6n, veinte af,<ls). Porque podemos tener

opciones dticamente vdlidas de corto plazo que nos

den al traste con el proceso de desarrollo (que es un
proceso de largo plazo). Un ejemplo tipico es la

educaci6n, que es un proceso cuyos beneficios s6lo

recogemos en el largo plazo, cuando una poblaci6n

mejor educada ofrece sus beneficios econdmicos
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por manejar tecnologias m6s complejas y asumir

responsabilidades mayores. Pero, por razones de

corto plazo, las inversiones en educaci6n se

descuidan por nvones 6ticas muy v6lidas, como es

el programa de inversiones en infraestructura, lo

que no deja dinero para nada m6s. Ante la

incapacidad financiera del Estado, se argumenta el

rol del sector privado en la atenci6n de problemas

de inter6s social. Pero, el argumento es mds sdlido

que el simple relevo de actores econ6micos.

;Podrfamos insistir en la diferencia enre el

6mbito colectivo y el individual como aquella que

todo lo que supere la individualidad cae en el

rdgimen comunitario? Esta pregunta no es ret6rica,

porque no establece la frontera nebulosa entre los

dos conceptos. El bienestar individual no es

privativo de lo individual, pprque podemos

expandir el inter6s individual por el bienestar ajeno

y hasta el bienestar colectivo. Es posible integrar a

la filanropia como parte de la funci6n de bienestar

de cada individuo, oorgdndole dimensi6n social.

En este vacio de una participaci6n ciudadana

por el bienestar colectivo sitrio la dial6ctica de

aribuirle omnisciencia al Estado como depositario

del Bien Comfn en detrimento del ejercicio de la

libertad, lo que nos explica el fracaso de la

democracia econdmica en todas pafies. El prcceso

democrdtico resulta un arduo camino lleno de

trampas en el proceso de toma de decisiones y 6stas

se magnifican cuando deseamos la consecuci6n de

objetivos de desarrollo econ6mico. Una de las

trampas menos advertidas, y que recientemente

estd ocupando un lugar prominente en la agenda de

los grupos de presi6n, es la existencia de

externalidades.tt

Una extemalidad es un efecto no deseado y, tal

vez, no esperado, de las transacciones que se

realizan en el mercado. Unas pocas son positivas

(como el manido ejemplo del apicultor y el

floricultor), mienEas que el grueso de los casos son

negativas: poluci6n, depredaci6n, degndacidn y

otros crimenes econ6micos, que en nombre del

desanollo, se cometen impunemente. Pero, existe

una extemalidad positiva que no debemos dejar

pasar por alo: el efeco que produce el 6xio
econ6mico, haciendo que las capacidades creativas

se expandan con un proceso de multiplicaci6n. Si

el proceso de politica pfblica se desarrolla con una

clara definici6n propiciadora de la inversi6n, 6sta

generar6 el efecto acumulado por alcanzarse el

nivel de mbsa crttica que hace que las variables

cuantitativas se conviertan en cualitativas. Es decir,

el desarrollo.

El medidor de mayor efecto psicol6gico de

este desanollo es la distribuci6n del ingreso.r2

Pero, padecemos de la miop(a de considerar al

mismo en tdrminos egoistas, ya que si mejora el

promedio societal podemos considerar un 6xito la

gestidn econ6mica. Alrededor de este promedio

existe una distribuci6n, pudiendo resultar que los

percentiles mds pobres se empobrezcan mds

aceleradamente por el enriquecimiento acelerado

de los m6s ricos. Entonces, el rol del Estado como

drbitro del proceso impone unas reglas de

comportamiento que deben suponer la equidad y la
justicia (aquel atributo que seflalamos como el

I l. Ver Steven N.S. Cheung, Thc Fabte of tlu Bees: An Economic Investigation en Journal of Law and

Economlcs 16 (Abril 19'13): ll-34 y Ronald H. Coase, Tlw Problen of Social Cost, en Journal of Law and

Economlcs 3 (Ocnrbre 1960): l-44, para una discusi6n sobre las implicaciones de este concepto de

exremalidad, que ha creado la Escuela de los Derechos de Propiedad (Property-righS).

12. Esre efecto se ha estudiado a partir de la ob,ra de David McCelland, Motivating Economlc Developmen(

(New Yort, 1969). Una obra sobre el mismo tema, pero con un enfoque diferente es Arthur Sinchcombe,

Creatlng Efflclent Industrlat Admlnlstratlons (New York' 1974)
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inicio de una sociedad con reglas dticas

superiores).

El desarrollo tiene dos componentes, uno de

flujo 
-al 

que hemos d6dole excesiva importancia,

por medirlo a trav6s del Producto Nacional

Bruto- y otro de stock 
-que 

hemos olvidado,

pero mucho m6s importante porque la dotacidn de

riqueza es la que produce nueva riqueza- El

desarrollo medido por el incremento de la inversi6n

s6lo es posible por el sacrificio de consumo

presente para que esos activos produzcan mAs

riqueza para el futuro. El desarrollo se nos

convierte en un proceso a largo plazo, donde los

cambios a corto plazo son incidentales. La
medici6n del bienestar por la distribuci6n del

ingreso cambia cuando utilizamos la disribuci6n

de la riqueza y establecemos patrones de incentivo

a la inversi6n sin sesgos hacia ningrin grupo social

particular, en la m6s amplia dimensi6n de

participaci6n democr6tica en la economfa.l3

Entonces retornamos al juego politico. trQu6

alternativa de organizx,i6n politica podemos

establecer para lograr los objetivos de desarrollo

econdmico de nuestra Patria?

6. Un tipo alternativo
de democracia

La democracia represen[ativa, con su proceso

de participaci6n mediatizada por la designaci6n de

iruermediarior entre la soberania del pueblo y los

tecndcratas y bur6cratas que ostentan y detentan la

autoridad para imponer el diseflo societal, ha

devenido (por lo menos, en los casos

latinoamericanos y, en especial, el dominicano) en

un proceso ineficiente por la falta de control sobre

los controladores del aparato estatal en nombre del

Pueblo.la

En consecuencia, la alternativa corresponde a

que simultdneamente se establezcan los objetivos

para que societalmente las instituciones

evolucionen hacia un r6gimen de poliarquia (en el

6mbito politico) y hacia un rdgimen de polipolio

(en el i{mbito econdmico). Partiendo de la

definici6n simple de que un r6gimen, sea de

carActet econ6mico o politico, es m6s democr6tico

en la medida en que haya mds participaci6n,

entonces podemos entender que la poliarquia

cumple el requisito democrdtico porque es el

gobierno de muchos. Este t6rmino muchos prede

ser calificado por el ndmero de actores que

participen en esos procesos. Por lo tanlo, estramos

manejando una medida de democracia tanto

politica como econ6mica.

Siendo la crisis econ6mica el principal

elemento para el diseflo societal dominicano, ya

que la diversificacidn de elementos separatistas de

las diferentes comunidades regionales, dtnicas o

culturales, conformando una sociedad compleja y

plural, postular la democracia consocional en base

a un acuerdo nacional para que los actores pol(ticos

y econ6micos establezcan los objetivos a largo

plazo para el desarrollo, independientemente de la

bander(as politicas, seria un paso de avance en la

evoluci6n societal.

l,a democracia consocional ha sido definidat5

cuando en las sociedades plurales con divisiones

13. Ver Miguel San Beng, La Ecorunta Participativa en Adminlstracl6n para el Desarrollo, (Santo Domingo,

1974), para ma discusi6n de este t6pico.

14. Esta conclusi6n es una extensi6n del estudio clisico de E.E. Shattschneider, The Seml-Sovereign People:

A Realistts Vlew of Democracy in Amerlca, (New York, 1960)

15. Arend Lijphart, Democracy ln Plural Societies: A Comparative Exploratlon, (New Haven, 1977),

Cap. 2 bs ejemplos de democracia consocional presentados por Lijphart son Austria, Holanda y B6lgica, entre
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segmentales de la sociedad (pudiendo provocar la

destrucci6n de la unida:l nacional), se crea un

gobiemo de Gran Coalici6n de los lideres polfticos

de todos los segmentos significativos de la

sociedad plural, con estipulaci6n de veo mutuo o

mtyorta concurrente (es decir, la mayorfia debe

darse en todos los gupos polfticos),

proporcionalidad como elemento estandar de

representacidn, servicio pfblico y alocacidn de

fondos pfblicos y el mantenimiento de un alto

grado de autonomia de cada segmento para

manejar sus asuntos internos.

I-a ocurrencia de esquemas consocionales se

ha comprobado en ambientes donde los bloques

partidarios se encuentran ocupando el centro

polftico con un alto grado de cooperaci6n y

disposici6n de concesi6n de posiciones politico-

ideoldgicas en funcidn de objetivos nacionales. En

este ambiente, podemos evaluar el intento de

concertaci6n que signific6 el Didlogo Tripartio:16

l. Afn cuando las condiciones presentan la
necesidad de una concertacidn social entre los

actores econ6micos, los actores politicos no han

comprendido la mecdnica ni el car6cter esna6gico

de 6sta. Los partidos, sean de la oposici6n u

oficiatstas, no se han sentido aludidos como para

prever los alcances de una politica de concertaci6n

social. I.os principales argumentos fueron

negativos, porque pretendidamente el Didlogo
Tripartito solo ten(a por objetivo evitar
lev antami e nt o s p o p ul ar e s.

2. Lainrcialuva provino de una instituci6n
nominalmente ajena al laborantismo politico, como

es la Iglesia Cat6lica, con muy poco eco de los

lideres politicos, enfatizdndose que las rtuones no

son end6genas al proceso politico dominicano.

Los ejemplos de otros procesos de concertaci6n
(V.Gr.: M6xico y el Pacto de Solidaridad

Econ6mica y el mds lejano en el tiempo, Paco de

la Moncloa, en Espafla) no han sido ampliamente

estudiados, pues el alcance de los mismos abarcaba

toda la politica econ6mica. La experiencia

venezolana de una concertacidn pernanente

mediante reuniones mensuales de los lfderes

empresariales y sindicales con el Presidente es otro

caso digno de estudio;

3. El desarrollo del DiSlogo Tripartito no

significd la concertaci6n sobre un Modelo Societal

consensualmente disefl ado, pero el enfrentamiento

de posiciones alarmistas, pesimislas y derrotistas

sobre el alcance de la instancia. I.os principales

argumentos de este cwdcter provinieron del sector

oficial que a pesar de ser esencialisimo actor se

declar6 observador en el proceso, lo que explica el

los paises desarrollados; Libano y Malasia" entre los suMesarrollados. Otras referencias son: [orwin, V.
Segtruntal Pluralism: Ideological Cleavages and Political Colesion in Smaller European Democracies, en

Comparatlve Polltics 3 (Enero) p. 741-175 y Rokkan, S. Dimewions of State Formation and Nation-building:
A possible paradigm for research on variations within Ewope en C. Tilly, comp., The Formation of Natlonal
States ln Western Europe, (Princeton, 1974)

15. El proce.so puede ser estudiado en los reportajes de Juan ManuelGarci4 Representatividad ies fundarwntal en

didlogo tripartito? y Fallas del sistema difuultan salida didlogo 'tripartita', en Ultima Hora,24 y 25 demum
de 1988. Las posiciones empresariales pueden ser esrudiadas en el comunicado del Consejo Nacional de

Hombres de Empres4 en Ultlma Hora, 8 de marza de 1988, mientras que la posici6n obrera puede ser

estrrdiada en las declaraciones de kancisco Antonio Santos, ver Rafael Polanco, San os dbe shdicatos rechazan

mediaci6n de la lglesia en Ultima Hora, 5 de marzo de 1988. La aceptaci6n del aumenlo de sueldo minimo a

RD$500 puede ser leido en Antonio C6ceres, Ceilrales aceptan sueldo $500, en El Naclonat, 20 de mayo de

1988.
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protagonismo en materia de politica econ6mica del

Gobierno y su indisposici6n de negociar asuntos
fiscales o monetarios que disminuyan su capacidad

operativa;

4. El fruto, o acuerdo arribado, es un magro

resultado cuyo principal punto es el ajuste salarial,
porque parece una soluci6n coyuntural ante el
temor de movimientos populares pidiendo reivindi-
caciones antes que el inicio de un proyecto de

desarrollo con la participaci6n de todos los actores

econ6micos y politicos de la sociedad dominicana;

5. El estancamiento sufrido, luego de levantar
las carpas sin mayor pena ni gloria, es indicativo de

la necesidad de profundizar en la naturaleza y
pertinencia de este tipo de instancias. Estos

esfuerzos continfan dentro de un marco

acaddmico, pero que debe rebasar estos limites
para entronizarse en la conciencia politica del pais

si es que comprendemos la nueva naturaleza de la
sociedad democr6tica. Aparentemente, el dnfasis

se estd realizando entre los agentes econ6micos y
sindicales, con la indiferencia de las instituciones
politicas.

El desenvolvimiento de la sociedad politica
dominicana debe evolucionar a la par de la
disposici6n mostrada por los actores econ6micos
para llegar a un nuevo modelo de comportamiento
societal. La democracia consocional es una

altemativa que requiere acuerdos en grandes

cambios en los subsistemas politico y econ6mico
dominicanos, para garantizar nuestra esencia como
sociedad democrdtica.

El destino de la democracia dominicana s6lo
podrd garantizase si la clase politica dominicana
rcconoce la necesidad de cambios profundos en la

naturaleza de la sociedad en crisis para despojarse

de estigmas en concepciones democr6ticas que se

reducen al formalismo, sin entrar en la esencia de
la participaci6n y la legitimidad en una sociedad

democrStica.
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Democracia en Ia sociedad contempordnea:
la cuesti6n de la institucionalidad

y la formalizaci6n

Jos6 Oviedo

Como en otros procesos de constituci6n del

Estado modcrno en Am6rica latina -los de Getulio

Vargas en Brasil, y Perdn en la Argentina, por

ejemplo- las concepciones del orden y lapolitica
con que el trujillismo fund6 la vida instinrcional

dominicana estuvieron estrechamente ligadas al

llamado rnodelo dc la cristiatdady alapol{tica de

la hispanidad. Tomando al Caolicismo como una

formulacidn ideoldgica de la identidad nacional, el

rujillismo construy6 un concepto de sociedad y de,

politica del cual distinguiremos dos elementos a /
nuestro juicio cruciales: la sacralizaci6n del

orden social y polftico y el proyecto organicista

de integracidn social.

En esta tradici6n, lo sagrado tiene un cudcter
fundante frente al orden social. Ia ley y el Estado

son concebidas como paries de un orden m6s

general, regido por reglas que se derivan de una

autoridad universal y superior (G6ngora:34). Asi,

el mundo aparece como algo dado, m6s que

creado. I-as instituciones del mundo humano no

instituyen (consrituyen) por sf mismas al orden

social, sino que ellas reflejan una l6gica

teoldgicamente fundada. La historia -afirma

Trujillo- obedece a un destino superior que rige

inexorablemente el curso de los acontecimientos

universales (Balaguer, 1955:268).

Mientras la teoria modema -ha escrio E.

Troeltsch ( 1949:305)- s6lo reconocerd la ley

formalmente, en tanto que ley, cuando 6sta ha

sido producida por la voluntad del Estado -incluso

cuando sanciona ideas 6ticas y sociales

previamente existentes-, la doctrina social Catdlica

concibe la l-ey Natural como anterior al Esado.

En este sentido, la ley expresa una soberanfa y una

raz6n divinas. La ley moderna, por el contrario,

E creada apelando a la llamada soberanta popular.

Estd basada, pues, en la autodeterminaci6n de

la sociedad, en el reconocimiento de la capacidad

del orden social para insrituirse a sf mismo. No
tiene, pues, principio trascendente. I-aI*y
Natural, en cambio, apela a un principio exterior
a la sociedad (la Naturaleza, Dios), que es asf

considerado como fundante de lo social.

Derivando el mundo humano de una

exterioridad que lo determina, la I*y Natural no

puede sino insistir en lo que estd dado, en la

tradicidn, pues. De ahi el cardcter b6sicamente

conservador de la sacralizacidn del orden social

establecido por la polttica de la hispanidad, y las

dificultades de cualquier esquema basado en ella
para instituir un orden racional-legal. En efecto,

puesk) que el modelo de la Cristiandad considera

que el Estado obedece a principios que le son

trascendentes, el mismo establece una l6gica de

fines riltimos y valores absolutos. Es asi como esta

concepci6n excluye un concepto plural de verdady

finatidad, puesto que ella est6 basada en principios

y fines universales y absolutos. Puesto que la
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historia tiene un sentido fnico denro de dicho

modelo, la politica tambidn es unfvoca y

excluyente. "La politica de la hispanidad, dice

Trujillo, es la rinica compatible con la historia"

(Balaguer, 1955:217).

La politica del hispanismo no puede ser plural.

Ella se funda en un concepto de verdad

trascendente, en una 6tica de la r evelacidn divina, a

partir de la cual es planteada la unidad eclesi6stica

de la civilizaci6n. La verdad,al ser de origen

sagrado, ha de ser rinica, y la autmidad que la

repres€nta, tambi6n. Esto conduce a una

determinada concepci6n de la sociedad,

concepci6n que ha sido bautizada con el nombrre de

organicismo. En el organicismo, la

consideraci6n de que la unidad de lo social se

rez,hzaen tomo aftnesfundamentales, y por ende

finicos, se vincula a un ideal de orden social en que

la sociedad aparece como un organismo cuyas

partes estSn funcionalmente integradas al todo, y

subordinadas al bienestar de la totalidad. El fin del

Estado, en este contexto, es el de asegurar la buena

integraci6n del todo, esto es, el de construir un

orden en que la existencia de una autoridad
central finica asegure la colpsidn, la arnonta;

del conjuno social.

Este modelo centralista excluye o subordina la

pluralidad al bien comrtn, concepto mediante el

crul el modelo se legitima como portador de un

proyecto social de buen orden. Asi, escribe Santo

Tomds en De Regimine Principium, "estd

claro que aquello que es en si mismo una

unidad puede producir la unidad m6s fdcilmente

que aquello que es una pluralidad" (Dealy,

1974:79). En Amdrica Lat"ina, tenitorio social
qracterizado por la fragmentaci6n polftica de las

sociedades, el modelo organicista ha constituido

recurentemente una verdadera utopia social. Esto

es, la unificaci6n y organizaci6n politica han

retomado una y otra vez las pautas del organicismo

y su concepto de orden.

Seflalaremos aquf tres limites a mi juicio

fundamentales que la tradici6n organicista

establece en la historia y las sociedades

latinoamericanas, y muy particularmente en la

dominicana, respecto a las caracteristicas de la

construcci6n democr6tica- El primero se refiere a

la relaci6n entre organicismo, autoriurismo y

fragmentaci6n polftica. El segundo plantea la

cuesti6n de los medios y mediaciones en la

construccidn democr6tica, esto es, lo que

subrayaremos como el cardcter formal de la

democracia; y el tercero se vincula a la cuesti6n de

la burocracia y la institucionalidad. De estos

temas s6lo seflalaremos el primero, por ser el m6s

evidente y aquel sobre el cual se han efectuado una

gran cantidad de publicacione,s, para entonces

focalizar en el segundo y el tercero, esto es, en la

formalidad e institucionalidad de la construcci6n

democrdtica- Dichos temas, de gran complejidad,

aparecen en diversos debates internacionales, sea

explicitamente, sea como tel6n de fondo, y se

advierten sea en la discusi6n norteamericana sobre

el clientelismo en Am6rica I-atina, como en el

debate sobre la consolidacidn dernocrdtica en el

Cono Sur, como en la discusi6n sobre la extensidn

de la democracia, por ejemplo en Italia. L,a

concepci6n de unidad y de bien comfn que

construye esta tradici6n desemboca -en un paradoja

aparente- en la fragmentaci6n y en el
particularismo. Primero, porque su cardcter

excluyente le hace oscilar entre la autoridad

absoluta y la divisidn sin recomposici6n; segundo,

porque la identificaci6n del Estado con el ideal de

un grupo determinado impone los intereses de 6ste

evacuando a los dem6s. En este mismo sentido,

esta radici6n no tiende a construir, sino a obstruir,

el sistema de mediaciones que en la historia

moderna han posibilitado la emergencia de

sociedades democrdticas y pluralistas.

Al estar basado en leyes y fuerzas que estdn

mds all6 de la sociedad misma y que sin embargo

Ia regulan -leyes y fuerzas metasociales, pues-, y
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al situar la politica como el escerurio en que se

talizan frnes trascendentes, el modelo organicista

tiende a apelar alas grande s pers onalidades, alas
personalidades extraordinarias y de stinadas,para

explicar el desarrollo de los acontecimientos

histdricos y designar las tareas de la politica- En

R.D. esta tradicidn no ha estado estructurada s6lo

por Trujillo, sino tambidn por Balaguer y Pefla

G6mez, entre otros. As( afirmaba el Dr. Balaguer

en 1965, "yo soy en cierto modo, seflores, un

instrumento del destino... ahora mismo yo no .

podria omar decisidn espontinea y optar

libremente en favor o en contra de mi candidatura"
(Balaguer, 1976:10).

El modelo destinista con su culto a las

personalidades llamadas por la hi storia, centraliza

la politic4 entonces, en aquellas personalidades

individuales supuestamente dotadas de virtudes y
poderes extraordinarios, ligadas aun don divino,
las cuales estar[an llsiltdas a cumplir un rol
fundamental en la direcci6n politica de una

sociedad una 6poca Es esto lo que Max Weber

conceptr' 'izaba como cailstna. El modelo

organici l, pues, tiende a emparentame con una

visi6n de la politica centrada en la personalidad

carism6tica. l,Cu6les son los pnoblemas que esta

tradici6n establece con respecto a la

institucionalizacidn de los procesos sociales?

i,Cu6l la tensidn crftica que ella desarrolla respecto

a la democracia?

k personalidad carismdtica, al atribuirse y ser

considerada como un sujeto cuya excepcionalidad

y cualidad le otorgan poderes arbitrarios, aparece

situada por encima de la l6gica de las instituciones.

Esto es, la personalidad carismdtica aparece como

un poder personal determinante frente a las reglas

de funcionamieno de la sociedad polftica Asf,

"dado su fervor moral absolutista, su desd6n

revolucionario por los procedimientos fumales, y

su inestabilidad inherente en la provisi6n de la

sucesi6n", la puesta en escena del sujeo

carismdtico instaura "fuertes pedisposiciones

hacia la desrucci6n y descomposici6n de las

instituciones" @isenstadt 1973l.122).

Arin y cuando inaugure procesos de creaci6n

institucional, la personalidad carismdtica es

totalmente ambigua respecto a los mismos:

promueve e incluso dirige la construcci6n del

Estado, de la normativa y funcionamiento

impersonales que le son en maytr o menor medida

constitutivos, pero los descompone alavez en una

red de relaciones y f,rdelidades personales que

atraviesan la l6gica abstracta del Estado y la

subordinan recurentemente a un poder

personalizado. El liderazgo carism6tico, pues,

fen6meno polftico tan comfn en la historia

dominicana, acnia en este contexto como

catalizador y como limite de los procesos de

creaci6n institucional.

Las consecuencias de una organizaci6n del

Estado y & la direcci6n polftica teniendo al

carisma como un componente central del liderazgo,

es la de producir peri6dicamente un cortocircuito

en la racionalidad formal del aparato burocr6tico y

en la capacidad de integraci6n del sistema politico.

I-a unidad de la autoridad burocrdtica no depende

de la regularidad de sus norrnas, sino de una

autoridad politica que incluso cuando la promueve,

se sitria por encima de la disciplina y racionalidad

burocrdticas. De ah( la tendencia hacia la

descomposici6n de las instituciones y la

desorganizaci6n del Estado que sucede o acompafla

al colapso de la autoridad carism6tica- Sea por la

desaparici6n fisica del lider, o por la reduccidn

drdstica de su capacidad carism6tica de

convocatoria, las instituciones pierden el elemento

de cardcto personal- que las sustentaba y

unificaba.

Un carc direcamente relrcionado con esta

problemdtica es el del Partido Revolucionario

Dominicano, el cual sufre hoy un proceso de
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divisidn casilatal debido, en parte, a una reducci6n

dramCtica del li&razgo carism6tico del Dr. Pefla

Gdmez en la d6cada de los 80 (Carain y Oviedo,

1981). Debido a lia no cmsolidaci6n de una unidad

basada en principios y medios fomalmente

instiuridos,la crisis de la autcidad carismdtica se

ha radrcido en la desintegrrci6n de la unidad del

partido y en la dageneraci6n de sus medios de

participaci6n democrftica. El p,roceso de

instiurcionaliz,aci6n que la XII Convencidn &,1982
inici6 exiosamente, fue revertido por el

clientelismo del segundo pertodo penedeista y

finalmente disuelto por el Pac to de la Uniln de

1986. Los aneglc formales que garantizaban la

participaci6n democrdtica y la instiuci6n de la

regla de mayorfa en 1981, fueron violenados y

desplazados pc rreglos personales basados en

aftitrios coyunturales sin salidas institucionales.

Este mundode prctos enre personalidades evacu6

la participaci6n democr6tica y quebr6 la

unificaci6n formal del partido. La auserrcia de

insancias frrnales para prccesar el conflicto y Ia

participaci6n, unida a la imposibilidad para

recomponer la unidad del partido por la via

carism6tica no podia conducir sino a la

desintegraci6n.

burocrdtico pomovides pu el presidente, son

cortocircuitadas por la tendencia a la concennaci6n

y superimposicidn de las decisiones politicas y

macroecon6micas pu parte del mismo, por su

tendencia a considerar la direccidn del Estado

como un saber de carfuter fundamentalmente

personal.

Todo parece indicar, pues, que la democracia

no puede srucional cuando ella se ejerce a trav€s

de vias no democrdticas. Ia instauraci6n de

procesos democratizantes apelando bdsicamente a

componentes carismdticos contiene, pues,

elementos altamente corrosivos a nivel

institucional, y tiene el riesgo + incluso la

tendencia- a terminar en p(resos de fuerte

desorganizaci6n del Estado y/o de los partidos

polfticos. No es que el desarrollo de procesos

democr6ticos enaqie la existencia de elementos

carismdticos en el liderazgo politico. La cuesti6n

es si es posible consolidar la participaci6n

democr6tica sin la consolidaci6n de una

institucionalidad, sin una formalizaci6n de

las reglas del jwgo y los canales participativos,

frente a los cuales la primacia del liderazgo

carism6tico introdrce una serie de elementos

cr(ticos.

los fundamentm filos6ficos de la democracia

moderna se distinguen delmodelo de la cristiandad
y de la visidn organicista que 6l articul6. El orden

democr6tico no se considera corno un orden

recibido (Lechner, 1987), no se establece como

prte de un orden universal cuyas reglas son

finalmente metasociales. No se vincula a un origen

sagrado, sino a rctos y procesos de ingenierta

social,a la capacidad humana para estructurar un

orden politico. No hay un referente trascendente,

sino que la referencia es la sociedad misma- Es la

participaci6n activa la que aparece como elemento

catahzadot en la con-formacidn de lo social. El

orden democrdtico se percibe como un orden que

se constnrye, como un orden que es forma-do, esto
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De hecho, el esado cadtico de la sociedad

dominicana de hoy se relaciona arilbi6n con el

intento (colectivamente establecido en las

elecciones de 1986) de encontrar una salida a los

p,roblemas de la socit{ad dominicana a partirde la

reinstaurrci6n de Ia autsidad carismdtica

Continuando con la radici6n de la personalidad

carismdtica, la concentraci6n de la direcci6n y de

Ias decisiones estatales en el Dr. Balaguer erosiona

las posibilidades de insauraci6n de una

rrcionalidad y disciplinas burocrdticas, en la

medida en qrc las reglas y decisiones, asf como los

especialisnos del aparato burocr6tico, estdn

subordinados a principios de arbitrariedad

provenientes del lider. Las propias tareas de

raciorwlizacihn y renovaci6n del liderazgo
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es, que estd dotado de formas colectivamente

estructurales, de procedimientos y reglas sin fines

ni personalidades trascendentes. En este sentido,

como afirma el mismo Lechner, la democracia es

un orden secukr.

Al no reconocer fines fundamentales ni
yerdades trascendentes, una visi6n democrdtica

estil interesada en la pluralidad y en la capacidad de

la sociedad para consEuir los medim a travds de

los cuales la pluralidad -del pensamiento, de los

aclores sociales, de los sujetos- puede ser

instituida. De entrada, pues, la democracia

refiere la creaci6n de un mundo institucional. La
complejidad y dificultad de la instituci6n de

procesos democrdticos e,st6 dada, pues, por la
pregunta acerca de c6mo formar, c6mo dar
forma a un orden conscientemente producido para

expresar y constituir voluntades colectivas y

disensiones plurales.

De lo que hablamos aqui pues, no es de una

6tica de fines riltimos. El nudo b6sico de la

construcci6n democr6tica no estd compuesto por

una serie de objetivos o fines considerados como

absolutos, fines que ameritarian -como plantea el

modelo organicista- la organizaci6n fundacional de

las partes en torno a objetivos determinados pu eJ

todo. Si la construcci6n democr6tica, por el

contrario, asume la diversidad y relatividad de los

fines como uno de sus componentes, y asume que

aquello concebido como laverdad es cultual,
hist6rico y plural, lo que es primario en la

construcci6n democr6tica es la pregunta de c6mo

organizar los medios y procedimientos de la vida

social de manera tal que la diversidad y la

pluralidad sean componentes activos, dinamiza-

dores, en la configuraci6n politica de los aclores

sociales y en las pautas de interaccidn social.

lo que distingue a la construccidn democr6tica

no son los fines, puqs, es la manera como los

mismos se delimitan socialmente. En este sentido,

la democracia es un arreglo de fines y medios, o en

palabras de ciertos autores (como Noftero Bobbio,

por ejemplo), un set de reglas preliminares y de

procedimienos en torno a la participacidn y la

decisi6n, e incluso en torno a la transformaci6n de

las reglas y procedimienbs. Cuando el proceso

democratizante ignora la discusidn y el arreglo en

torno a los medios, la delimitrci6n de fines se

transforma en un discurso en el vacio, la polftica

tiende a reducirse a retdrica y a espectdculo. lvl6s

afn, la democracia se reduce a una formalidad sin

formas en la que las soluciorrcs carismdticas y
personalistas, los pactos entre personalidades y el

cierre de los canales de apertura y participaci6n, se

hacen caracterfsticos.

ldds que una discusidn en torno a fines,la
problem6tica de la democracia sitda y resitfa la

cuesti6n de los medios y la conespondencia de

medios y fines. Aquf estamos tratando este

elemento a nivel de burocratizaci6n y de la

formalizaci6n de espacios priblicos, y de su

importancia para la consolidrci6n democrdtica

En cualquier proceso de ransici6n

democrdtica se plantea el problern4 tal y como el

fildsofo italiano Umbero Cerroni lo asume, de una

unificaci6n politha que pueda procesar tanto "el
flujo ascendente de la voluntad popular en

desarrollo" corno "las necesidades de coordinaci6n,

direcci6n y previsi6n de los procesos econ6micos,

sustrayendo estos fltimos al despotismo burocr6-

tico que se combina con las redes paraestatales de

intereses clientelares y con el parasitismo de una

economia dominada por restringidos intereses

monopolistas" (Coroni, 1979:69). Se estdn

situando aquf algunos de los nudos crfticos de lo

que podriamos llamar la cuesti6n de la organiza-

ci6n de una participaci6n politica activa e

incluyente en el terreno de una sociedad de nusas..

Ps un lado, la burocracia se percibe como una

categor(a social que tiende a construir un saber
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especializado en el control del Estado, y por ende,

como una cateSoria cuyc especialismo tiende a

convertirse en un sah.r que excluye al hombre/

mujer comrtn de la participaci6n en las tareas de

decisi6n colectiva. En este sentido, existe una

tensi6n pennanente entre buocracia,

especializaci6n y democracia

Pero al mismo tiempo, y es esta la dimensi6n

que queremos subrayar, se insinria que la inclusi6n

de voluntades politicas masivas, y la gesti6n de

procesos econdmicos complejos, requieren &
instancias en las que se articulen la participacidn

con la unificacidn politica. Esto es, se requiere de

insancias que trans-formen los particularismos de

una sociedad crecientemente difererrciada y

compleja en esferas de debate, decisi6n y gesti6n

de car6cter general. Si el proceso politico se sitria

en y expresa solamente las pugnas entre intereses

particulares, y si las relaciones politicas se

estructuran dnicamente como vfnculos personales

de lealtad u oposici6n,las instancias politicas

generales no son y no pueden ser consruidas. Su

configuraci6n y continuidad resultan bloqueadas

una y otra vez por una red de intereses particulares

irrcapaces de plantearse y de construir la gesti6n de

la sociedad y la econom{a como un asunto general,

colectivo.

la participacidn democr6tica y la gestidn de

sociedades altamente diferenciadas requieren, pues,

de la construccidn de una serie de instancias y

mecanisnos capaoes no de ignorar sino de

transformar o rocomponer los asuntos personales y

particulares en asuntos generales de la colectividad

y en p(rcesos cuya vigencia y desarrollo no

dependa b6sicamente de voluntades personales

conc(otas. hs tareas de la oficina no dependen de

Juan de los Palotes, el oficinista actual, sino que

forman parto de una l6gica de rasponsabilidades y

reglas de cardcter impersonal. [a oficina es una

posici6n, no una atribucidn personal. El derecho al

voto o los derechos de la mujer no dependen de

Justa P6rez, la habitante de Villa Francisca, sino

que obedecen a los derechos del ciudadano,

categorfa abstracta, en el sentido de no estar

determinada por miembros concretos de la

colectividad, sino por principios generales a travds

de los cuales la colectividad construye su legalidd,
sus modalidades de participaci6n, y su sentido y

formas de cohesi6n.

Al no estar subordinados a una l6gica de

personalidades e individualidades, los principios

de la participaci6n democr6tica han de ser

generales, esto ss, abstractm y formales. Asf,

pues, la democracia requiere de la formalizaci6n
de las modalidades de participaci6n y de las reglas

de juego a trav6s de las cuales ella es estructurada

Ura dcmocracra que pierde los principios y formas

que le dan sentido colectivo, general, se

descompone en una red de intereses y pugnas

particulares y corporativas, vacidndose de

contenido y trans-formdndose en un campo de

lucha sin normas generales.

Ia diferenciacidn social, econ6mica y
funcional de las sociedades contempor6neas,

requiere, pues, de una formalizrci6n de la

distribucidn del poder. Los pactos y la
participaci6n, para ser colectivos, han de tener

espacios y arreglos institucionales formalmente

establecidos. Se ha cuestionado este nivel

formal de la democracia, puesto que bajo

conceptos abstractos como el de ciudadano

equipara (es decir, hace jurfdicamente iguales) a

aquellos que en la vida concreta son diferentes. Se

critica, pues, que la formalizaci6n de las relaciones

sociales bajo categorias generales reproduce

finalmente las desigualdades reales que existen en

la sociedad, al tratar como si fueran iguales a

aquellos que no lo son. Podemos, empero, invertir

la cuesti6n, y preguntarnos si es posible la
democracia sin instancias de

formalizaci6n. Esto es, tenemos que

preguntarnos, pri;nero, si la participaci6n
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democr6tica es posible sin la construcci6n y
reconstrucci6n de una normativa general que paute

las reglas de interacci6n de actores sociales en gl

terreno pdblico. Y segundo, si la participaci6n

democrdtica es posible sin esa equiparaci6n

universal de los que participan, en Ia que el
derecho es el derecho de todos, aunque todos no

participen.

La organizaci6n de la gesti6n social, la
coordinaci6n de los procesos econ6micos y socio-
politicos, requiere de una delimitaci6n instrumental
y de una adminisraci6n continuada En la
construcci6n democrdtica, en principio, dicha

delimitaci6n incluye la determinaci6n prfiblica de

los medios a trav6s de los cuales se decide este

instrumental, es decir, se decide no s6lo cudles

medios sino tambidn quidnes y c6mo deciden estos

medios. Es el caso, por ejemplo, del Congreso. Lo
que es materia de decisi6n de colectividad no es el
proyecto concreto que se present6 en la sesi6n de

ayer, sino el modo en que se eligen los

representantes en el Congreso, los mucos
generales y los asuntos sobre los cuales 6stos

pueden decidir. tlay decisiones, pues, sobre la

forma de decidir, sobre las reglas mediante las

cuales se configuran los medios de decisi6n. La
Constituci6n es, en este sentido, la regla de reglas.

Esta reglamentaci6n general, asf, puede ser objeto

de debate y decisidn democrdticos, implicando esto

que hay un cierto nivel de participaci6n (mayor o
menor) en la configuracidn de las condiciones de

decisi6n, arin y cuando muchas de las decisiones

concretaq impliquen un nivel de especializaci6n

que tiende a excluir altos niveles de participaci6n.

Los niveles de participaci6n en la delimitaci6n

de medios y reglas dejuego no pueden, sin

embargo, ser generalizados. Ellos son

determinados social e hist6ricamente a traves de las

luchas y conquistas politicas que cada sociedad ha

desarrollado. Se ubica aqui uno de los conflictos
que constituyen la democracia moderna. Aquel

existente entre la tendencia hacia la autonomfa por

Frte de los especialistas, que crean su sabr como

un poder capaz de explicar y decidir sobre Ia

realidad, como un poder sobre las estructuras de

decisi6n, y la tendencia (alli donde exista

hist6ricamente) a que las reglas de funcionamiento

de las estructuras decisorias sean objeto de

deliberaci6n priblica.

La complejidad y diferenciaci6n de esas

estructuras de decisi6n y de las reglas generales, asf

como la propia complejidad delos asunto,s que son

objeto de saber e intervenci6n social, parecen

requerir, sin embargo, de un nivel de especialismo
y sofisticaci6n. Hay en las sociedades

contempor6neas una especie de construccidn en

abima: reglas que remiten y se vinculan a otras

reglas, instancias de decisidn que se conectan con

otras instancias, sahres que refieren y se articulan

con otros saberes. Como un juego de espejos

concavos y convexos. Pero la propia

reglamentaci6n y funcionamiento, abstractos e

impersonales, del Estado moderno, seflalan hacia la
existencia de altos niveles de formalizacidn y

burocratizaci6n. Toda critica de la burocracia y del
caricter formal de la democracia que ignore estos

elementos constitutivos de la gesti6n de sociedades

altamente diferenciadas, es a mi juicio ingenua.

Max Weber, el gran tedrico cldsico de la

burocracia, situaba varios elementos bSsicos de la
misma (1972:167). Lafijacidn dc zonas

j uri s di c ci o nal e s Jij as y oft c ial e s, g e ne r almc nte

organizadas por nornws,la distribuci6n en modo

Jijo, de las actividades regulares, consideradas

como deberes ohciales; la distribuci6n estable y

delimilada por normas de la autoridad interna al

aparato burocr6tico, la adopci6n de medidas

metddicas que aseguren la regularidad y

continuidad en los deberes y derechos, asi como la

calificaci6n del personal, son parte de las miis

relevantes. Esui claro que estas reglas de

funcionamiento de la autoridad burocr6tica se
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dirigen hacia la prodrcci6n de un saber

especializado, y que el mismo se separa -y tiende a

autonomizarse- del saber &l vulgo. Existe, en este

sentido, una verdadera tensi6n, que a veces deviene

en exclusi6n, entre burocracia y democracia. No es

casual que las reestructuraciones dictatoriales que

sacudieron al Cono Sur de Am6rica Latina en los

aflos 60 y 70 hayan tratado de legitimarse en tanto

que adminisraci6n tdcnica y racional del orden

social, y que las mismas hayan sido bautizadas con

el famoso concepto, acufiado por Guillermo

O' Donnel, de E stado burocrdtic o'autoritario.

Empero, dadas las camcter(sticas del caso

dominicano, no nos dirigimos a desarollar esta

linea de reflexi6n, la cual pose€ una vasta cantidad

de publicaciones y debates. Seflalada una tensi6n

constitutiva entre burocracia y democracia, lo que

nos preguntamos, sin embargo, va en sentido

contrario. Esto es, me interesa cuestionar hasta

ddnde es posible un proceso de consolidaci6n

democrdtica sin la consolidaci6n, a su vez, de las

instancias formales y de la racionalidad burocrdtica

del Estado.

I*s sociedades latinoamericanas, y en este

caso la dominicana" ejemplifican de manera clara

las consecuencias de una poliicadernocrdtica

ejercida sin niveles de formalizaci6n

correspondientes. Cuando las mediaciones

institucionales en las que son estructurados y

representados los pactos sociales son pr6cticamente

inexistentes, o resultan atravesadas por la l6gica

del clientelismo, los procesos de representacidn y

participaci6n son bloqueados y/o desplazados por

un sistema informal de compromisos y lealtades.

Participan realmente en la polftica aquellos que

componen el campo de negociaciones,

confrontaciones, y transacciones estructurado

alrededor de los lideres, y basado en relaciones

primarias (amistad, parentesco, relaciones

personales, trdfico de influencias). Todo resulta

mediado no por una l6gica organizativa y colecti-

vamente estructurada, sino por una red de vfnculos

personales que desvertebran -esto es, desorganizan-

los acuerdos y arreglos formalmente instituidos.

En Amdrica Latina, pues, el resultado de la

ausencia, suMesarrollo o crisis en la formalizaci6n

e institucionalidad, es la de-generaci6n peri6dica

de la participaci6n y unidad democr6ticas. I.a

formalizaci6n y burocratizaci6n, entonces, si bien

pueden ser pensadas como limites a la democracia,

resultan sin embargo condiciones necesarias a la

continuidad de la misma
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Crisis del estatismo

y el desarrollismo:
dilemas del liderazgo politico dominicano

Rosario Espinal

Crisis y reestructuraci6n

de los liderazgos politicos

I-a estrucuraci6n de liderazgos politicos es un

fen6meno complell porque en ellos se expresan

expe.rierrcias, visiones y proyectos qw refieren a

una dinamicidad y diversidad social de la que

emana la politica.r Precisamente porque los

liderazgos pol(ticos se fundan en una determinada

complejidad social es importante considerar, desde

un punto de visa analftico, tanto las condiciones

del momento fundacional de una determinada

forma de liderazgo polftico como su desarrollo

ulterior. Eso permite captar, por un lado, las

condiciones de crisis que dan origen a un nuevo

tipo de liderazgo, asf como tambi6n las condiciones

de crisis que lo debilitan.

El siglo XX muestra dos grandes momentos de

crisis social que han dado pie a transformaciones

importantes en las formas de liderazgo polftico en

todo el mundo. I-a primera se ubica en los aflos

l92O y coincide con el fin del imperio europeo, la

inupci6n de las masas en la pol(tica y los grandes

flujos migraorios que reorganizaron la divisi6n
internacional del trabajo y divulgaron corrientes

ideol6gicas que se debatfan a principios del siglo
(el marxismo en sus vertientes comunista y
socialdem6crata y las doctrinas integralistas del

estado fascista en gestaci6n). La segunda se ubica

en los aflos 1960 y coincide con la imrpci6n de los
paises del tercer mundo en la escena polltica

internacional, la emergencia de las minorias

raciales y sexuales en los paises del capitalismo

avanzado, la rebeldia juvenil ante el consumismo y
la extravagancia en la prosperidad de la post-guerra

(hippies, na[ralistas, trascendentalistas), y
posteriormente, la crisis del marxismo como

resultado de las decepciones con el socialismo

realmente existente.

Sin ignorar la gran diversidad de frcores y
situaciones que definieron las experierrcias sociales

y politicas a travds del siglo XX, se puede decir
generalizando, que la crisis de los aflos 20 llev6 a
una reestructuraci6n de los liderazgos polfticos a
nivel mundial con el Estado como ep articulador

de las demandas sociales. Este proceso asumi6 una

gran diversidad, incluyendo al Estado de Bienestar
que comenz6 a gesta$e en los paises del

capiulismo avanzado en los afios 30, pasando por

las experiencias fascisas en el interregno

1. los trabajos & Max Weber sobre tipm de auoridad y legitimidd son referentes cldsicos para pensar este

problema.
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autoritario de Europa central, las experiencias

populistas-autoritarias de Suram6rica y el

surgimiento de caudillos militares en gmn parte del

resto de Amdrica latina (para esa fecha, muchos de

los paises africanos y asidticos se encontraban adn

bajo dominio colonial. Pero a pe.sar de Ia

diversidad, todo lo que estos rdgimenes

compartieron fue un Estado fuerte y un proyecto de

vinculaci6n societal al Estado.2 Ia diferencia enre

los casos radicd en la forma de constiurci6n del

rdgimen politico. En los paises del capitalismo

avanzado, el Estado intervencionista se articul6 al

parlamentarismo y al corporativismo participativo.3

En los paises perifdricos de mayor desarrollo y

autonomia econ6mica tipicos de Suramdrica el

Estado foment6lazos corporativos y se gestd el

llamado corporativismo de Estadcf que atendi6

demandas sociales pero subordin6 las

organizaciones populares Qos sindicatos en

particular) a la ldgica estatal. Y finalmente, en los

paises perif6ricos de menor desarrollo y autonomia

econ6mica como los czlsos centroamericanos y

caribeflos, la sociedad permaneci6 subordinida a

gobiernos dictaoriales que prometieron y

garantizaron estabilidad politica al precio de

subordinar toda prerrogativa demardtica- Careirte

de proyectos movilizantes, estos rCgimenes no

impulsaron el desarrollo de organizaciones sociales

ni permitieron su desarrollo espontCneo.

Adem6s de la concepci6n estatista de los

proyectos polfticos que emergieron en los aflos 30

y 40 hay que mencionar su dimensi6n desarrollista.

El Estado asumi6 un papel muy importante, a fin

de cuentas, para garantizar un proceso de

desanollo econ6mico despu6s de la traumdtica

experiencia de la Gran Depresi6n &,1929. El

problema que se le presentaba en esa 6poca a

muchos paises era que, a diferencia de otras

recesiones econdmicas en el siglo XIX, para los

aflos 30 las masas estaban presentes de manera m6s

dramdtica en el escenario politico. Por esto, la

reestructuraci6n econdmica significaba no s6lo

pensar en el capital sino tambidn en el trabajo. No

es pues por casualidad que tanto en los paises

capitalistas industrializados como en los mds

desarrollados de la periferia, las concesiones

sociales y econ6micas jugaran un papel central en

la reformulaci6n del concepto de desarrollo social.

Asf, fuertes liderazgos e identidades polfticas se

fundaron en esta 6poca" Como ejemplos baste

seflalar a F.D. Roosevelt en los Estados Unidos con

el New Deal, Getulio Vargas en Brasil con el

Estado Novo, Perdn en Argentina, Battle en

Uruguay, Cdrdenas en M6xico. En cada uno de

estos culsos se produjeron experiencias que

marcaron el destino politico de estos paises por el

resto del siglo en tanto se articularon discursos

poliricos (democrdticos, populisus) y se

consolidaron organizaciones (el Partido Dem6crata

con Roosevelt, el PRI con Cdrdenas, o el Partido

Justicialista con Per6n)5 que asumieron centralidad

en la vida politica de estos paises.

En los paises del Caribe y Cenroam6rica, la

refundaci6n del liderazgo politico en los aflos 30 y

2. No incluyo aqui el modelo sovi6tico de estado centralizado porque no se analizar6 en este trabajo.

3. Con la excepci6n del intenegno fascita cuando los-elementos democr&icos se subordinaron al corporativismo

autoritario.

4. P. Schmitter habla de corporativismo de estado cuando el Estado fomenta, regula y supervisa la actividad

organizativa de la sociedad. Ver Phillipe Schmitter, Still aCentury of Corporatism? in P. Schmitter and G.

L-ehmbruch (eds.), Trends Toward Corporatlst Intermedlatlon ([.ondon: Sage Publications, 1979).

5. No estoy sugiriendo qrr hayan similitudes entre el Partido Dem6crata, el PRI y el Partido Justicialista en tanto su

organizaci6n intema o su forma de vinculaci6n al sistema politico, lo que seflalo simplemente es que estas

uganizaciones politicas emergen y/o se consolidm a partir de proy€ctos estatistas y desarrollistas en los afros 30

v 40.
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40 tuvo tambidn su significaci6n y efecto duradero.

A diferencia de los paises del capitalismo

desarrollado o de la pedferia de mayor desarrollo

industrial y m6rgenes de autonomfa econdmich, las

sociedades caribenas y centroamericanas asistieron

en e.sa 6poca a un momento de fuerte crisis interna

y de rearticulaci6n de su posici6n en el sistema

internacional.6 La expansi6n econdmica y geo

politica de Estados Unidos trunc6 la posibilidad de

una rearticulaci6n del @er interno pendiente de

los procesos independentistas del siglo XIX e
irrcluso la reafirmacidn nacional en caso de paises

con vinculaci6n colonial como Puerto Rico. Y es

en est€ concierto de situaciones que se inserta el

rdgimen de Trujillo (193G1961).

EI liderazgo autoritario

El proyeco politico de Trujillo, en la forma en

que se conformd en sus primeros afios, fue un

proyecto de recuperacidn de lo nacional a partir del

estado utelar-auoritario. Ante el vacio intemo de

alternativas de poder civil produco del

debiliamieno de las dlites tradicionales que habian

sido dasplazadas econ6micamente por el capital

intemacional y polfticamente por la ocupaci6n

militar norteamericana, Trujillo, hijo de la recidn

creada Guardia Nacional, emergi6 como el

salvador de lo poco de patria que quedaba" Y es

aquf donde se va a fundamentar su nacionalismo

extravagant€, deprivado de contenido critico. Con

Trujillo, el estado asumid el liderazgo en la

reestruchraci6n de las relaciones econ6micas y
politicas quebradas durante la intervenci6n. Desde

el estado, Trujillo pomovi6 una noci6n de la

disciplina civil y militar (emiti6 en 1934 la Cartilla

Civica pra ser usada en todas las escuelas del pafs,

enalteci6la furci6n civilizadora del ej6rcio, y

exaltd el trabajo y la honradez en lapoblaci6n),

afirm6 un cqloepto de la independencia econ6mica
(cre6 a principios de los afios 40 el Banco Central,

el Banco de Reservas, y el peso dominicano), y

aniculd un sentido de nrcidn y de la nacionalidad

(insisti6 en que los dominicanos no se identificaran

con regionalismos, tambidn afrm6 lo dominicano

versus lo haitiano).

Ia simbologfu discursiva de Trujillo 9fu6 en

tomo a las nociones de fabajo, paz, orden y
progreso. Pero estos concepts tenfan un

significado especifico en la concepcidn autoritaria
y totalitaria del @er. En esencia, la libertad y las

prerrogativas democrdticas se subordinaban al

alcarrce &l progreso, &,la ciilizacidn. Aquf las

rnasas no estabon presentes como sujetos activos, y
en esto radica la diferencia con lc populismos

autoritarios del Cono Sur (os casos de Vargas y
Per6n) donde las masas fueron interpeladns como

sujeos politicos.T Para Trujillo, el espacio politico

de la sociedad era el trabajo. Los &beres se

reforzaron y los derechos se eliminaron. A
difererpia de la integraci6n ciudadana de los paises

con experiencias democrdticas cl6sicas (e.g.

Inglaterrq Francia, Estadm Unidos) donde las

nociones de deberes y derechos fueron apar,ejadas

en un discurso incluyente que permiti6la
incorporaci6n de lo ciudadano y lo popular, o de

los populismos latinoamericanos que subordinaron

la integraci6n ciudadana a las conquistas

corporativas, dictaduras como las de Trujillo se

propusieron gestar nriones de deberes ciudadanos

sin los derechos correspondientes, naciones donde

el pueblo era invoca.do como mtr&a silente con

6. Para rma diferenciaci6n de paises latinoamericanos en funci6n del control local o extemo de los setores

din4micos de la econom(q ver F.H. Cardoso y E. Faletto, Dependencle y Desarrollo en Amdrlce Letlnc
M6xico: Siglo Veintiuno, 1959).

7. Para rm interesante an6lisis sobre el populismo, ver Ernesto Laclau, Polltlcs and Ideology ln Manlst
Theory, ([-ondon: New left Books, 1977).
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responsabilidad de rabajo y obdiencia p€ro sin

derecho a la conducci6n y la participaci6n politica.

El de Trujillo fue un proyeclo estatista donde

el pueblo se hizo miembro de la naci6n en tanto

trabajaba y se subordinaba al proyecto de la

dictadura, no en tanto sujeo politico movilizado

para la participrcidn politica. Por eso Trujillo
dividi6la naci6n en dos gupos: los que trabajaban

y amaban el orden, lapazy el progreso, y los

nulavenidas que no tenfan cabida en una saiedad

donde, segtin Trujillo, reinaba lapz y el orden.8

Carentes de toda prerrogativa democr6tica, los

riltimos morirfan o irfan al exilio.

Pero a pesar del terror y la rep,resi6n que

Trujillo instaur6 a travds del Estado, hay lazos

importantes que Trujillo estableci6 con la sociedad

dominicana mediante un discurso desarrollista y

ordenador de lo social. En primer lugar, Trujillo
asumi6 un papel &instrucar de la sociedad

dominicana; insisti6 que sr gobierno era de trabajo

y que era mediante el rabajo que el pueblo se

encontraria con la civilizaci6n. En segundo lugar,

Trujillo encarnd un prcyecto de modernizaci6n que

transform6 la geograffa fenoviaria del pafs e

impulso cierta indusrializrci6n Y estos dos

p(rcesos no fueron ajenos el urn del otro en la

ldgica discursiva & Trujillo que buscaba enlazar su

proyecto polftico al de la sociedad dominicana en

su conjunto. El mensaje de Trujillo fue que la

dedicaci6n al trabajo era el precio apa1gar Wa
lograr el desarrollo que traeria finalmente la

civilizaci6n. Pero la integracidn social v(a el

trabajo que asume la subordinaci6n de las

prerrogativas democrdticas a un diseflo personalisb

del poder es poco conducente a la civilizacidn

entendida como p(rceso colectivo & alcanzar el

bien comrin. Pu esta raz6n, 31 aflos de dictadura

Trujillista concluyeron con una smiedad

subordinada al Estado y una modernizaci6n

raducida en concentraci6n de riqueza

El proyecto estatista y modernizante de

Trujillo se enlaz6 con las necesidades sentides de

la sociedad a principios del siglo XX. Ese fue un

periodo de insercidn importante del capial
internrcional en el sector azucarero que se tradujo

en proletarizaci6n de amplias zonas rurales

vinculadns a la producci6n de la cafla. Era una

sociedad que comenzaba un proceso de

indusrializrci6n y urbanizaci6n con

requerimientos consecuentes en cuanto a

disciplinar la fuerza de trabalr y las relaciones

sociales en sentido global. Ia nueva disciplina

social necqsitaba de un culto a h Ley que

reemplazarfu la auoridad personal del caudillo o

terrateniente, pero aquf radicaba un problema

central que afectaria tanto al contenido del

foyecto estatista de Trujillo como su extensi6n

modernizante: aunque se exaltaba Ia Ley como el

mecanismo efectivo para alcaruar la convivencia

civili"arla, en la pr6ctica politica, la interpelaci6n

legal no se concretizaba con hechos que reflejaran

una racionalidad legal en la articulacidn del Estado

y la Sociedad.

C-on Trujillo, la l-ey se subordin6 al poder (y

capicho) personal donde la prenogativa de

derecho ciudadano cesaba Asf, en una sociedad

donde el capitalismo s6lo aparecia en ciertas

esferas de la producci6n (el azr6c,ar en particular), la

tensi6n entre el culto al anu y el culto a la ley no

encontrd soluci6n. Y esta tensi6n sell6 el proyecto

estatista truji[ista en tanto el Estado asumi6 un

cardcter otalitario. Siendo estatista, personalista, y

toalitario, la modernizaci6n impulsada por Trujillo

utvo un impaco limitado en tanto gestar

ciudadanos de derechos. Por el contrario, gest6

identidades politicas con una fuerte vinculacidn a

8. Yer lc discuros & Trujillo, en particular los de principios de los arlos 30 donde estas ideas se desarollaron.

Rafd L. Trujillo, Dlscurcos, MensaJes y Proclamag Tomo I (Santiago: Ediorial El Dirio, 1945).
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la noci6n de debercs: de deberes con el Estado,

pero sobre todo con el jefe como se le llam6 a

Trujillo. Y fue denro de estas matrices de poder

que Trujillo afirm6 una concepci6n de lo nrcional
(de la naci6n) cuyo conteni& derivaba de

compromisos incuestionables con el Estado

quien no reconafa el derecho a la pluralidad

nacional.e

En sus dimensiones nacionalistas, estatistas y

modernizantes, el r6gimen de Trujillo tiene

paralelos imptrtant€s con otros r6gimenes de la

6poca como los populismos latinoamericanos y el

fascismo europeo, pero las diferencias con estos

rdgimenes politicos son mds importantes que las

aparentes similinrdes. Para ilusfar esas diferencias

hagamos refererrcia a las modalidades de

constituci6n de identidades polfticas en la sociedad

modema. Tres modalidades vale mencionar. La
primera es la modalidad cl6sica que produjo

inicialmente ciudadanos de derechos en los casos

tipicos de desarrollo capitalista en partes de Europa

Occidental (incluyendo Alemania a pesar del

interregno fascista) y Estados Unidos. En estos

paises, ya para principios del siglo XX, se habfan

gestado sujeos con derechos y deberes ciudadanos.

Y fue aqui que la crisis de los aflos 20 produjo una

reformulacidn del proceso de desarrollo que dio
paso al Estado de Bienestar y a la extensi6n de los

derechos ciudadanos. Eso ocurri6 sin mayores

ecatombes polfticas en Estados Unidos, y despuds

de la Segunda Guerra Munrlial, en gran parte de

Europa Occidenal. La segunda es la modalidad

populista del Cono Sur. Aqui los derechos

pollticos ciudadanos quedaron subordinados a una

imporante ext€nsi6n de los derechos corporativos

(o populares)ro que produjo una fuerte virrulacidn

entre el Estado y segment$ sociales importantes

como lo ilusra la estrecha relaci6n de los obreros

argentinos con el peronismo. En casos como el
dominicano de escaso desarrollo capitalista y con

un alo componente de dominaci6n extema a nivel
econ6mico y politico, lo ciudadano y lo popular

quedaron subordinados a un proyecto estatista-

personalista en donde el estado personalizado

estableci6 un lazo con la sociedad s6lo a partir del
miedo o de la forjaci6n de ideales vagos

yambiguos de progreso. As( la refundaci6n del

liderazgo polftico en Repriblica Dominicana en los

aflos 30 no signific6 ni una extensidn de derechos

ciudadanos ni una afirmaci&r de derechos

populares-corporativos. Por esto, la modernizaci6n

impulsada por Trujillo hrvo escasas repercusiones

politicas a nivel societal, exceplo la de agudizar

con el tiempo las tensiones con el r6gimen, sobre

todo en las capas medias.

Mientras el de.sarrollo del Estado de Bienesar
y de los populismos larinoamericanos supuso una

afirmaci6n de las naiones de derechos sociales y
de las organizaciones sociales (sindicaos,

asociaciones campesinas, etc.), en dictaduras como

las de Trujillo las nociones de derechos ciudadanos

y sociales asi como el desarrollo de organizaciones

sociales permanecieron atrofiadas. En vez de rcner

una importante dimensi6n societal, el estatismo

trujillisca se preocup6 fundamentalmente por

afirmar un Estado alamente personalizado y

despolitizante. El espacio legal de la polftica se

definia principalmente a dos niveles, las

expresiones plebiscitarias de apoyo al gobierno y la

compleja red de servicio secreto que incluia no

sdlo los cuerpos estatales de seguridad sino

ambidn al Partido Dominicano.

9. Dos ejemplos ilustran este purto: la insistencia de Trujillo de eliminr las luchas regio'nalistas en el pafs y la

matanza de haitiuros en 1937.

10. Guillernro O'Donnell ofreoe un sr{lisis interessrte rerca de las corstituciones de identidades ciudadanas y
populares en Suramdrica e,n su libro El Estado Burocrftlco-Autorltarlo, @uenos Aires, Editorial Belgrano,

1982).
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El fin de la dictadura de Trujillo
y la refundaci6n de los liderazgos

politicos

Los aflos 60 represenan ese otro gran

momento del siglo )O( cuando se pretendid

reformular proyects sociales y extender la

participaci6n polftica. Como lo fuera en los aflos

20 y 30, hay tenderrcias similares en distintas partes

del mundo, pero las caracteristicas de la oisis y del

proceso de reconstihrci6n polftica fireron diversos.

En los paises del capitalismo avanzado las minorirs

raciales,6hicas, y sexuales buscaron definirse un

nuevo esprcio en las relaciones sociales y polfticas

mientras la pr6spera clase media (en particular los

j6venes) expresaba rebeldla ante el consumismo

extravagante de la pos-guerra y las atrocidades de

las potencias mundiales en el tercer mundo (la

guera de Vietnam, en Argelia). En los paises

latinoamericanc con experiencias populistas

emerglan nuevas demandas de integrri6n social

de parte de las capas medias gestadas en la

modemizaci6n de los aflos 4O y 50. Inspirados por

los movimientos revolucionarios en otras partes del

tercer mundo, se desarrollaron en esos paises

movimienlos guerrilleros que pusieron en duda la

estabilidad del sistema politico. Y finalmente, en

los paises autoritados del Caribe y Cenroamdrica,

dictadores caftn uno detrds del otro (P6rez Jim6nez

en Venezuela, Batista en Cuba Trujillo en

Repriblica Dominicana C6mo y cu6ndo se

resolvieron estas crisis es importante para

comprender tenderrcias polfticas del presente.

Independientemente de la dindmica concreta

de cada caso, se puede plantear a un nivel de

generalidad que en los aflos 60 la respuesta a las

demanrlas por mayor democratizaci6n politica y

social tuvieron un fuerte cdnponente estatista-rr

En los paises del capitalismo desarrollado se

expandieron los programas de bienestar social

hasta que esall6la crisis fiscal en los ar'los 70 que

facilit6 la ascendencia neo-conservadora En los

paises del Cono Sur y Brasil surgieron los

rdgimenes burocr6ticos-autoritarios que buscaron

queb,rar los procesos de incorporaci6n popular

iniciados por el populismo y tornar al Estado en

favor del capital internacional con los militares y la

tecnocracia tlacatr,za-rz Y en paises sin tradici6n

democrdtica y redistributiva invadi6 la noci6n de

progreso expresada en su forma desarrollista Ya

fueran r6gimenes civiles (Venezuela, Colombia,

Repfiblica Dominicana) o militares @rasil, Peni,

Bolivia), el desarollismo impulsa& pa el Esado

sirvi6 de matriz de constiurci6n de lo sujeos

sociales.

En Repfblica Dominicana el discurso

desanollista lo encarrd inicialmente el Partido

Revolucionario Dominicano (PRD). Era un

discrnso con elementos populistas y reformistas

(distribucionistas) que servian para aglutinar las

masas tradicionalmente excluidrs de la politica

dominicana. Con el PRD, el discurso desarrollista,

aunque tenia un componentc estatista (el Estado

como garant€ de la seguridad social), tenfu ambi6n

una importante dimensi6n democrdtica. El
proyecto del PRD contemplaba el

Il. Esto es compensible si se tiene en cu€nta que en sus diferentes versiones las sociedades contempordneas venian

&l estatisnro & la postdepresi6n y la post-guerra En los paises del capitrlismo desarrollado la prosperidad se

vincul6 a un intervencionismo estatd tsrto a favc del capital como del trabajo que permiti6 rm importante

F@eso de movilidad social y consolidridn de la clase media. Algo similar ocuri6 en loe palses suramericanos

con las experiencias redistrihrtivas.

12. Vcr lc trabajc de Guillermo O'Donnell para una caracterizrci6n y extenso anilisis del Estado Burocr6tico-

Autoritrio.
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reconocimiento de los derectps ciudadanos

conjuntamente con otros de naturaleza

redisributiva Asf planteado, el discurso del PRD

tenia un gran poder de interpelaci6n en un
momento en que las masas se hacian presentes en

la polftica dominicana 13

El fracaso del proyeco del PRD con el golpe

de estado & l963,la guerra civil, y la intervenci6n
norteamericana de 1965 reflejdla dificultad de

impulsar un proyecto desanollista y democrdtico

bajo las condiciones existentes: una sociedad

altamente movilizada (sobre todo la urbana), una

clase empresarial recalcitrante y temerosa del

cambio social, y unas relaciones internacionales

desfavorables despu6s de la revoluci6n cubana que

puso a Esados Unidos en la guardia

Para196f, el proyecto desarrollista y
democrdtico que tenia como eje de articulaci6n el
Estado termin6 convirti6ndose en un proyecto

desarrollista, estatista y autoritario con el ascenso

de Joaqufn Balaguer al poder. Balaguer impuls6

un proyeclo de modemizaci6n importante que htvo
como eje articulador al @er ejecutivo. Esto sent6
las bases para un [derazgo personalizado que

defini6 la gesti6n balaguerista de 12 aflos (1966-
1978). En esencia, el proyecto balaguerista se

fund6 en los siguientes principios: a) el orden por
errcima de la libertad, de ahi su cardcter autoritario;
b) la modemizaci6n corno proyeco civilizante; y
c) el estatismo como matriz articuladora del
pmyecto desarrollista (Balaguer rctuando como
racionalidd estata[). Estos eran tres puntos

importantes de continuidad con el trujillismo; pero

habian tambidn puntos de discontinuidad

importantes de mencionr: a) la civilidad del
r6gimen -aunque los militares mantuvieron niveles
importantes de autonomia para sus ejecutorias
represivas y emiquecimiento, la configuraci6n del
r€gimen politico fue esencialmente civil; b) a
diferencia de Trujillo quien rcumul6 una fortuna en

su gesti6n, el proceso & acumulaci6n con

Balaguer fue mds extensivo: se gest6 una clase

empresarial y se expandi6 la clase media; y c)
aunque Balaguer actu6 con niveles de autonomfa
importantes, su sistema de integraci6n personalisa-

corporativa fue mds abarcador y mencls arbirario
que el de Trujillo. Estas tres condiciones hicieron
que durante el gobiemo de Balaguer, a pesar de los
elementos autoritarios se crearan las condiciones
para la emergencia de nuevas formas de

liderazgos sin lisuras impqtantes en el sisterna
politico.la

Balaguer realirm6 el legado autoritario en
tanto su proyecto fue personalista, estatista, y de
importantes elementos represivos (sobre todo con
respecto alafuerza de trabajo y la oposici6n
polftica radical), pero bajo su gobierno se dieron
tambidn las condiciones para que liderazgos
altemativos emergieran dentro de los pardmetros

creados por el r6gimen. El car6cter civil de su

gobierno y el proceso de movilidad social, sobre

todo de la clase media, desatado con la expansi6n

de la industria sustitutiva y las cuantiosas

inversiones estatales en proyectos de desarrollo
(infraestructura terre,sEe, hidroeldctrica,

habitacional, etc.) contribuyeron a que nuevamentre

se forjaran expectativas de libertad tanto en la
forma de garantfas politicas como de prerrogativas

sociales.

13' Para rm andlisis m6s extenso del proyecto discursivo del PRD a prirrcipio de los alos 1960s, v€r Rosrio Espinal,
Autorltarbmo y Democracla en Ia Politica Domlnlcana, (san Jos6, cApEI- 1987).

14' Por ejemplo, la uansici6n democrtltica de 1978 se proces6 medisrrc el sistema electoral sin necesidad de
gobiemo p,rovisional I cargo de orgurizar el cambio de mando como ocuri6 em todos bs dem{s paises

latinoamericanos de reciente democruizaci6n.
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La reinserci6n del liderazgo

del PRD

Paralg76,cuando ya la crisis del r6gimen de

Balaguer era evidente, el PRD habia dejado ards

su proyecto quasi-populista qtrc en el pasado habfa

limitado su potencial de g&emabilidad. Tambi6n

habia superado su m6s severa crisis interna con la

salida de Juan Bosch q 1973 quien proponla um
posura radical de renunciamiento a los principios

dernocrfticos liberales ctxno estrategia para

enfrentar al balagrrrismo. Y ante el vrcfu politico

que poducla la crisis del balaguerismo, el PRD

refundd su liderazgo en torno a tes principios

bCsicm que tradicionalmente habfu enarbolado: a)

las garanrfas politicas; b) el distribucionismo 0a
justicia wial); y c) la institucionalidad politica

como forma de combatir el personalismo y el

clientelismo tan enraizados en la politica

dominicana Estas eran las promesas de campafla

det PRD. En eserrcia, el proyeco del PRD, segrin

lo propuesto, era extender el bienestar que producla

el proceso de modemizaci6n impulsado por

Balaguer pero cuyos beneficios habfan

permanecido oorcentrados en una minoria. En este

sntido, el proyeco del PRD asumia una

continuidad en el proceso expansivo de la

economfa; asumia la expansi6n del desanollismo

que por 50 ailqs habh sido exclusitidad de las

dlitss tanto con Trujillo como con Balaguer.

El PRD encontn6 dos problemas

fundamentales para la implementaci6n de su

prcyecto distriburivo-desarrollista. Errcontr6

restricciones econdmicas para fomentar la

privatizaci6n de la economfu dominicana

(imposibilidad de ofrecer amplios irrcentivos al

capital local) y para la reproducci6n misma del

Estado como articulada de la politica (limitaciones

de recursos pam la inversi6n, por ejemplo).

Algunos ejemplos ilustran eslos problemas. Araiz

del ascenso del PRD al @er, seclores emergentes

de la clase empresarial dominicana promovieron

una campaita en favr de la extensidn de los

beneficios e irrentivos oorgados por el gobiemo a

la industria su$inrtiva. Es ilustrativo el caso de los

empresarios aglutinados en la Asociacidn de

Empresas Industriales de Herrera y en la

Asociaci6n de Comerciantes e Industriales de

Santiago que se enfrentaron a las 6lites indusriales

tradicionales del pafs en su ejercicio monopdlico

del poder empresarial y demandaron del gobierno

mayores incentivos y participaci6n en las

decisiones para el otorgamiento de incentivos

industriales.r5 Para estos empresarios emergentes

el cambio de gobierno habia significado una

espemnza de democratizaci6n en la acumulaci6n

de capial. Estos esfuerzos, sin embargo, se vieron

truncados cuando el gobierno tuvo que eliminar el

subsidio al ddlar (vial para el proceso de

industrializrcidn sustitutiva) y racionalizar las

importaciones para enfrenar el problema de la

&uda externa Por otno lado, los primeros intentos

del PRD de aumentar la empleoman{a estatal y el

salario mfnimo no pudieron aydlxlar mucho ante las

presiones del Fondo Monetario Intemacional (FMI)

para que el Estado dominicano balanceara su

presupueslo.

Con un sector privado desproviso de

importantes incentivos para continuar la expansi6n

de la industria sustitutiva y un Estado con cada vez

mayores limitaciones para impulsar acumulaci6n,

crecimiento y distribuci6n, las aspiraciones

desarollistas y disribwionistas del PRD

encontraron sus limites. En otras palabras, la

redisribuci6n v(a crecimiento econ6mico e

intervencionismo estatal (esencia de un proyecto

15. Le &manda de acceso al Directorio de Desarrollo Industrial fue prticularnrenrc importmte' Yer los

comlmk:rdos & 1a Asociaci6n de Comerciantes e Irdustriales de Santiago en el Llstfn Dlarlo, 18 y 23 de enero

& 19E0.
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social-demdcrata corno el propuesto por el PRD) se

tmn6 inviable. Esta siuraci6n tambi6n hizo (y

continfa hrciendo) inviable los pactos sociales que

se visualizaron en la transicidn. Imposibilitado
para organizar el ejercicio del poder en medio de

una fuerte crisis econdmica, el PRD opt6 por

modalidades tradicionales como el clientelismo y

la comrpci6n que en coyunturas de crisis

econ6mica generaron profundas tensiones y

llevaron a Ia derrota del partido en las elecciones

de 1986.16

Dos crisis combinadas explican el fracaso del

PRD en consolidar su liderazgo politico en los aflos

80. I-a primera es una crisis que por razones

analfticas @emos llamar extenut al proyecto

politico del PRD. Esto se refiere a la profunda

crisis econdmica que invadid el pafs hacia fines de

los afios T0yhapersistidoen los 80. Lareducci6n

en el precio de los productos tradicionales de

exportacidn (aztcar, oro, ferroniquel) y el peso de

la deuda extema impusieron restricciones al
proyeclo social-dem6crata proclamado por el PRD

en sus campaflas electorales. Esto se agrav6 mds

tarde con las limitaciones presupuestales del

Estado dominicano por promover crecimiento.rT

As( poco despuds delainaugwacifln del gobiemo

de Anonio Guzmdn (1978-1982),los ideales

desarrollistas se 0ornaron controversiales y para el

ascenso de Salvador Jorge Blanco al poder en 1982

se habian sepultado. La segunda crisis es de orden

interno al PRD. Enfrentado con una adversa

siuraci6n econ6mica, el PRD reforzf no el proceso

de insdnrcionalizaci6n del Estado que habfa

prometido en campafla snola particularizacihn o
persoralizacrZn (clientelismo, corrupci6n) de las

relrciones entre la sociedad y el Estado. Esto

produjo un proyecto estatista sin desarrollismo que

result6 ser altamente perjudicial para el partido y
para el incipiente proceso demmrdtico dominicano.

Dificultad de una refundaci6n
del liderazgo politico

El ascenso de Joaqui,n Balaguer al poder en

1986 sugirid lo obvio; que Balaguer intentarh
reestablecer Ia auOridad del Estado y que

promoveria crecimienlo econ6mico. llograria
entonces Balaguer refurdar su liderazgo polftico?

Para responder esta pregunta veamos brevemente

el contenido del proyecto de Balaguer bajo las

acEales condiciones. Balaguer es un firrne

creyente de la auoridad estatal personalizada como
forma de garantinar e.stabilidad polftica y del

intervencionismo estatal como forma de prcmover

crecimiento econ6mico.

Sobre la autoidad estatd penonalizada vale

decir que el proyecto de Balaguer presenta dos

problemas fundamentales en las actrule.s

condiciones. El primero es que si bien es cierto
que el desencanto con el PRD y su catastr6fica
gestidn gubemamentaldesprltd eI deseo de un

retorno al gobierno fuerte y monolftico,la
diversidad de intereses que definen hoy la sociedad

dominicana hace diffcil la articulrcidn de un
proyecto polftico en tomo a una figura poUtica, aun

sea la legendaria de Balaguer. El segundo es que

un proyecto estatal personalizado es anti-
&mocrdticq y la democracia ha sido el referrente

articulador de la polftica dominicana en la riltima
&cada- Pm otra parte, en cuanto al
intervencionismo estatal en su funcidn promotora

16. El PRD redujo su porci6n del voto popular de 51.7% q1978 t46.79o en 1982 a33.4?o en 1986. Es decir, un

saldo negativo de 18.2?o.

17. Todo esto se enmarcaba en una estrategia internacional de transferir recrusos de los paises del tercer mrurdo a los

m{s desarrollados ya fuera ear bajos precios de productos uadicionales de exportaci6n o en el pago de la deuda

extema.
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de crecimiento, Baliaguer enfrenta problemas

similares a los del PRD: un Estado bajo p,resi6n

externa e interna para reducir sus ddficits y

mantener una po6ici6n subcdinada al mucado (ya

sea en su papel productivo o redisributivo).

Como polltico de 50 allos de experiencia en la

vida politica dominicana, Balaguer ha sido capaz

en 1987-1988 de restablecer en parte su liderazgo

personalizado y de promover un proceso de

crecimiento econ6mico via intervencionisrno

estatal (su proyeco de construcci6n es

impresionante). Pero este proy€cto gen€ra (y ya ha

generado) tensiones importantes con organismos

internacionales y sector€s locales que cuestionan

un estado interverrcionista en la acaral

reestnrcEraci6n econ6mica Con una oposicfuln

de.sarticulada (el PRD en particular), Balaguer ha

sido capaz de enfrentar criticas y mant€ner su

gobiemo estable, peo las fisuras con el capital son

evidentes, y arln m6s importante para el fuur,o

politico dorninicano,la relativa estabilidad de su

gobiemo no se tradrce en estabilidaddemocrdtica

fuEra al s€r un proyecto altamente personatizaAo.

El problema actual para la refundrci6n del

liderazgo polltico ya sea que hablernos dc

Repfblica Dominicana o de Amdrica latina en

sentido general es complelr. La esfarcgia

promovida a nivel interneiond es el neo-

liberalismo (la supremacia del mercado como

articulador de lo social y fuente del bienesarl pero

en las condiciones de desigtuldad heredada y

vivida por los dominicanos, y il una sociedad de

tradici6n estatista, este discurso tiene escasa

resonancia y los costos a pagar por su potencial

frrcaso son altfsimos. Recrdrdese que un discursb

neo-liberal estA altamente vinculado a los procesos

de individtulizaci6n y explosi6n de expectativas

que un mercado funcional satisfacerA. Por lo tanto,

asume niveles de consumo e integraci6n de la

fuerza de rabajo Qo experimentado por la

economia norteamericana en los af,os 80) que son

desconocidos en la mayoria de las economias del

capialismo perif6rico. Por otra parte, las

estrategias de concertaci6n oon un nivel importante

de intervencionismo estatal (versiones modif,rcadas

& los populismos+orporativos) son pr6cticamente

inviables ball los constreflimientos econ6micos

acnrales. Esto explica en buena parte la p6rdida de

popularidad de varios gobiernos democrdticamente

electos en Am6rica Iatina en los riltimos aflos

@afl Alfonsin en Argentina, Alan Garc(a en

Per6, el PRD) y su difrcultad en producir pactos

sociales.

Finalmente, la mo&mizaci6n, crecimiento y

distribucionismo que sirvi6 para fundar tantos

liderazgos en Am6rica I-atina parecen por el

momento improbables. Asf planteado el asunto

hay dos posibles conclusiones para terminar este

ensayo. Una es decir que la politica dominicana

como la de toda Amdrica l-atina continuartr en un

estado de alta volatilidd, desconocidndose por el

momenlo los tipos de liderazgos (democrtrticos,

autoritarios, populistas, corporativos) que

finalmente se afianzarAn. [a otra es decir que a

pesar de la irestabilidad y pesimismo generalizado

sobre las perspectivas futuras, la crisis del

estatismo y del desarrollismo le abre a la sociedad

dominicana y latinoamericana la posibilidad de

pensar en nuevas formas de convivencia social y

politica con un importante oomponente societal.

En otras palabras, lproducir6 el vacfo del presente

un nuevo espacio para los liderazgos verticales-

autoritarios o serd posible dar un salto y gestar una

democracia participativa centrada en la sociedad y

no en el Estado?
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Reforma electoral y representaci6n politica
en el sistema electoral dominicano

lulio Brea Franco

1. A manera de introito

El presente trabajo aborda el tema de la
reforma electoral y de la representaci6n

polftica en el sistema electoral de la Repriblica
Dominicana. Este esfuerzo intelectual se

puede justificar aun si su destino fuese

0nicamente acad6mico. El de ofrecer datos e

informaciones, erunarcados en un intento de
aruilisis e interpretaci6n de las funciones de las
elecciones en el proceso polftico dominicano,
de manera que pueda resultar de alguna
utilidad para quienes se interesan y tienen
como oficio estudiar comparativamente los

sistemas electorales, en general, y los del drea

latinoamericana, en particular.

Pero ocuparse de un sistema electoral
determinado, de sus elementos, de la manera

en que se presentan combinados, en fin, de su

funcionamiento en la priictica, no es como
muy bien se ha seflalado un asunto
meramente te6rico o t6cnico. Es una cuesti6n
politica, son problemas de poder.

En cualquier intento de reflexi6n inicial
nos enconEaremos de inmediato con la

participaci6n de los distintos sectores de la

sociedad civil en la generaci6n de los poderes

del Estado. Se nos presentarii el problema de
las posibilidades de control de su gesti6n
politica y,Wr qu6 no, de la inlluencia directa
del pueblo en la definici6n y adopci6n de las

politicas pfblicas. La participaci6n, sus

posibilidades y grados, eshi intimamente
vinculada a la distribuci6n del poder en un
sistema politico dado.

Si nos ubicarnos dentro del esquema de un
sistema democrdtico, aceptablemente

competitivo, la participaci6n directa o
mediante representaci6n constih.rye el
momento central en un regimen democrdticrc.
Con raz6n se ha afirmado que la
representaci6n es el problema estmctural de la
democracia. Si ell+ entendida
restrictivamente, es un m6todo para pnrducir
decisiones con participaci6n plural en
igualdad de oportunidades no deberiia escapar
del anSlisis tanto la capacidad de
procesamiento del sisterna scmo tambi6n el
tratamiento de la eficacia y funcionalidad de
las instituciones. Gobernar con legitimidad y
participaci6n no asegura, per se,la eficacia y
funcionalidad de una democracia. Por un
lado estd la cuesti6n de asegurar grados
crecientes de participaci6n popular y, por el

otro, recursos disponibles, volumen de las

demandas y posibilidades reales para

satisfacerlas.

Ocuparse de esta problemiitica en paises

en vias de desarrollo con grandes y graves

limitaciones no puede convertirse en un
ejercicio intelectual o acad6mico. En paises

como la Repfblica Dominicana, son contar con
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una experiencia democrdtica dilatada, con una

culfilra poutica predomfuuntemente

autoritaria, el desarrollo que enfrenta el

r6girnen dernocrdtico es ennne. Si en

democracia no es Posible viabilizar un Prooeso
de desarollo sostenido se estard siemPre ante

el peligro de sucumbir ante tentaciones

autoritarias o totalitarias que, en pos de la

consecuci6n de paraisos terminan asesinando

la libertad. La experiencia reciente y dolorosa

de paises trermanos nos ha mostrado c6nro se

culmina siempre en la desilusi6n y m la
frustraci6n a un costo brutalrnente alb.

Sin darividencia en looliderazgos, sin

cohesi6n m las fuerzas polfticas y sin un
grado aceptable de disposici6n y actihrd para

la concertaci6ry las probabilidades de

permanencia y supervivencia del r6gimen

democrdtico son limitadas. El sistema

electoral puede resultar un medio que

contribuya al fortalecimiento o consolidaci6n

de una democracia. No todo depende de 6l

pero su potencialidad de ayuda no puede

minusvalorarse.

Si se desea que la democracia dominicana

pennanezca y se pncfundice debemos

emplearnos a fondo para rrriorar el sistema

electoral. Es precisancnE Por ellos que no

podemos colocar fuera del horizonte la

cuesti6n de la reforma electoral. Y no s6lo

ocuparnosdel qu{ Por qu6 y Para qu6

reformar sirp tarnbidndel c6mo lograrla. Son

estas motivaciones, que extralimitan el dmbito

de una dirtrsi6n acad6mica las que han

generado las refledones e ideas aquf vertidas.

2. La agenda de discusi6n

Frecisemos de inrrediato: la que nos

interesa examinar, de todas las formas de

participaci6n que puede brindar una

democracia liberal, es la relativa a las

elecciones politicas. Esto es, eventos que se

celebran peri6dicamente con la finalidad de

seleccionar los representantes que en nombre

y por mandato del pueblo ejercerdn los

poderes del Estado en un lapso previamente

determinando. [a participaci6n de los

ciudadanos dominicanos en la escogencia y
control de sus rcpresentantes obligard a Pasar
en revista los principales problernas del
sistema electoral, tal y como se han

rnanifestado en las rruis recientes

elecriones.

Por consiguiente, el prirner paso estard

dirigido a explorar las caracteristicas, el nivel
y el grado de inter6s que el tema de la reforrna

electoral ocupa en el debate politico. Esto nos

llevard a considerar las funciones cambiantes

que han desempefrado las elecciones en el sis.

tema polftico dominicano para comPrender a

partir de cudndo y por qu6 empiezan a ocuPar

una posici6n de centralidad en el proceso

politico; cuando la lucha politica comienza a

desarrollarse en el marco electoral. La

identificaci6n de las insatisfacciones que han

arroiado las tres tiltimas elecciones nos

permitird conocEr los planteamientos que se

han venido formulando en estos afios entre los

que encontramos el de la representaci6n

politica.

Ia presentaci6n de una visi6n panor6mica

de la forma institucional y del modelo

representativo adoptado en la Rep(blica
Dominicana tanto en la teoria como en la

priictica servird para discutir la factibilidad de

una reforma del sistema electoral asi como

sugerir algunas lineas concretas de

modificaci6n. A manera de ap6ndice y a titulo
informativo, se induye al final una sinopsis de

las elecciones dominicanas de 1986.
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Es esta la agenda. Entonces, imanoe a la
obra!

3. Debate politico y reforma
electoral

Por qu6 no decirlo con franqueza: el tema

de la reforrna electoral en el debate politico
dominicano apenas comienza a aflorar.
Incluso en el 6mbito acad6mico muy poco ha

sido el inter6s y la atenci6n que ha despertado

el estudio del sistema electoral, aun en sus

aspectos estrictamente formales. [a literafura
es escasa. [a existente, con algunas

excepciones, se ha orientado
predominantemente hacia la sociologia

electoral, al estudio del comportamiento
politico o a la discusi6n de algunos aspectos

especificos, que al tornarse en obieto de
controversia, su examen se limita a una
colruntura electoral determinada sin mayor
trascendencia. F{asta el momento no se ha

llevado a cabo ningin esfuerzo analftico,
amplio y sistemiitico que desde una

perspectiva sist6mica, avance interprctaciones

sobre los efectos y consecuencias politicas de

los mis importantes elementos del sisterna

electoral dominicano.

Esta pobreza que s€ aprecia en el debate

electoral no constituye sin embargo un
indicador de que las elecciones dominicanas,
las mds y menos recientes, se hayan celebrado

sin problemas. Es precisamente todo lo
contrario. lo que hasta ahora ha ocurrido es,

por una pa.rte, que pasadas las elecciones,

dirimidas las reclamaciones y querellas y
apaciguados los 6nimos y las pasioneq la

cuesti6n electoral se congela y se olvida.
Otros problemas mis inmediatos ocupan la

atenci6n de la dase politica y de la opini6n
pfblica. Y asi se termina siempre por

desperdiciar los periodos interelectorales,

tiempos de enfriamiento en las contiendas

partidarias y momentos oportunos para

reflexionar, debatir y arribar a acuerdos sobre

qu6, por qu6 y para qud reformar. Los

problemas, siempre los mismos, reaparec€n

una y otra vez en cada proceso electoral.

Claro esti: estos pecados no s6lo lo suelen

cometer los dominicanos. La historia parec€

ser id6ntica en otras latitudes
latinoamericanas.

Flasta el momento ha resultado imposible

arribar a una concertaci6n de voluntades para

modificar algunas de las principales reglas del

iuego politico. La constituci6n vigente,
impuesta frcr una rnayoria partidaria en 1955,

al igual que todas las versiones que integran el

abultado digesto constitucional dominicano,
no ha podido ser modificada a pesar de que

intentos no han faltado. Con fiecuencia, los
proponentes han demostrado no estar en

condiciones ni en actitud de admitir cambios

en sus proyectos. Lo que buscan es una

aprobaci6n pura y simple, sin concesiones. En

el mepr de los @sos, lo que se ha pretendido

es induir el eventual logro de una aprobaci6n

en el activo polftico personal o grupal. La

rrcta de arribar a una constituci6n concertada

se vislumbra arin leiana.

I-o misrno ha sucedido con la legislaci6n

electoral. Desde 1962, cuando se sentaron las

bases del actual r6gimen electoral, tanto la Ley

Electoral como la del Registro Electoral han

sido modificadas en mfltiples ocasiones pero

las reformas han sido coyunturales y siempre

en procura de un ventaiismo ante la

inminencia de la celebraci6n de unas

elecriones. Incluso se ha llegado al extrerno de

introducir modificaciones tres meses antes de

las votaciones oomo acaeci6 en febrero de

1985. Es cierto que la funta Central Electoral
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$CE), haciendo uso de su facultad de

iniciativa legislativa, introdujo al Congreso

Nacional en el pasado reciente un proyecto de
reforma bastante amplio, dixutido incluso
con los representantes de los partidos, pero

6ste no concit6la atenci6n de los lideres
politicos y por consiguiente de los bloques

parlamentarios. Parad6iicamente despuds que

los delegados de los partidos habfan arribado
a acuerdos en la JCE, en las c6maras

legislativas el proyecto se engaaetaba.

sistema politico dominicano. El pasado

politico registra un movimiento pendular, que
parece de nunca acabar, entre autoritarismo y
fragmentaci6n, estabilidad e inestabilidad.
Pero si bien la tradici6n politica pesa no es

menos cierto que en el transcurrir de las
riltimas dos d6cadas, el pais ha avanzado en el
triinsito hacia la democracia, hacia una
sociedad nriis abierta y plural, mi{s compleja y
moderna.

Salvo contadas y aisladas voces que han

abogado por la necesidad de arribar a un
consenso nacional, a una concertaci6n como

condici6n imprescindible para la
materializaci6n de cualquier intento de
reforma del Estado,la realidad es que este

deseo no cuenta con muchos ni efectivos

promotores. La clase politica dominicana
exhibe en la actualidad una lamentable
orfandad de programas y proyectos para

responder a los acuciantes problemas que

aquejan a la sociedad dominicana. Y sin
proyectos politicos alternativos, dificilmente
podr6 verificarse una verdadera interlocucidn.
Estii faltando visi6n y convicci6n,
precisamente en un momento como el

presente, cuando parece ser que nos

encontrarnos en el umbral de una inevitable
renovaci6n de los viejos liderazgosyla
consecuente recomposici6n y rmrientaci6n de

las fuerzas y energias politicas que sin duda
influird el devenir dominicano en las pr6ximas
d6cadas.

;A qu6 atribuir esta indiferencia? Asi,
muy de prisa, a una cultura politica
autoritaria, refractaria a la concertaci6ry a una

concepci6n patrimonialista del poder que

estimula a ocuparlo con la intenci6n
primordial de saquear al Estado. Estos

constituyen algunos de los rasgos tipicos del

4. Elecciones competitivas:
una experiencia reciente

La pobreza del debate polftico,la
indiferencia y el descuido acad6mico por la
problem6tica electoral tiene su explicaci6n.
Ias elecciones en la dindmica politica
dominicana no han desplegado siempre las
mismas funciones que le asigna la teoria
democrdtica cl6sica.

Si se analiza aunque a muy grandes trazos
la historia electoral del presente siglo, en el
que se han escenificado diecinueve (19)

elecciones nacionales, se llega fdcilmente a la
conclusi6n de que en solo siete procesos se

registr6 un grado aceptable de competici6n
polftica. Siete ocasiones en que se produjo la
alternancia y transmisi6n pacifica del poder al
candidato vencedor. Obviamente no se toman
en consideraci6n las elecciones celebradas

durante los r6gimenes autoritarios y
dictatoriales que las auspiciaban como

especticulos recomendados por estrategias de

relaciones p(blicas para consumo externo.

Pero lo importante es seflalar que hasta

1978 cuatro de esas siete elecciones fueron
organizadas por gobiernos provisionales
constituidos con el obletivo de buscar salida a

crisis del momento mediante la utilizaci6n de
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este reflrrso y con el auspicio y la presi6n de la
poderosa mano extraniera que domina el 6rea.

Gobiernos integrados por notables que
aparentemente no auspiciaban a ninguna de
las opc'iones concurrentes.

El cambio de patr6n se inicia precisamente

con las elecciones de 1978. Por primera vez un
Presidente constitucional entrega el poder a
otro de igual calidad producto de las urnas.
Ia experiencia se repetird en 1982 -no obstante
resultar victorioso el mismo partido en el
poder pero con un candidato opuesto al grupo
que detendaba el Ejecutivo- y en 1985 cuando
sf se registra un cambio de partido. Las

elecciones comienzan a convertirse en el
mecanismo por antonomasia para la conquista
del poder. Los partidos y los candidatos
adoptan los medios de la lucha electoral.
Construyen maquinarias electorales y utilizan
en sus campafias una propaganda innovadora
y rnodema. Desde la riltima d6cada las
elecciones estdn ocupando una posici6n de
centralidad en el proceso polftico
dominicano.

No se pretende aquf y ahora explorar las
causas profundas de esta importante
transformaci6n que se verifica en la sociedad
dominicana y que fue en parte la responsable
del desgaste del modelo autoitario-
coworatkista de Balaguer instaurado durante
el perfodo de los doce afios (1,9&1,978) y la
consecuente apertura democrdtica. Tan s6lo
cabri.a seflalar c6mo el proceso de
urbanizaci6n, el crecimiento industrial, el
desarrollo empresarial, la expansi6n de los
sectores medios y el surgimiento de un
proletariado, disminuy6 la capacidad de
procesamiento del modelo autoritario para
satisfacer las demandas de una sociedad en
rdpida transformaci6n que clamaba por una
mayor participaci6n de los sectores

emergentes. Esta nueva situaci6n puede
apreciarse en las elecciones de 1978 que
indudablemente marcaron un hito en la
reciente evoluci6n politica.

Es importante destacar c6mo durante el
periodo 7978-7986,1a normativa electoral se ha
mantenido priicticamente invariada. 56lo
debe mencionarse la instituci6n y
organizaci6n del registro electoral que se ha
tornado en uno de los nriclms principales de
las controversias pre y post-electorales. Esto
no debe sorprender: las elecciones son antre

todo y sobre todo procesos politicos singulares
y,por tanto, el grado de libertad y
competitividad que en ellas se verifica no
depende fnicamente de la bondad, coherencia
y afinamiento tecnico del ordenamiento
institucional.

5. La emergencia de una conciencia

Como el marco institucional se ha
mantenido scnstante pero han cambiado las
condiciones politicas se puede entender c6mo
disposiciones pensadas y adoptadas en los
inicios de la decada de los sesenta resulten en
el presente inadecuadas, incompletas y
anacr6nicas. De ahi entonces las
insatisfacciones, los problemas, los debates y
las controversias. Esta apreciaci6n s€ recoge,
por ejemplo, en las pasadas elecciones de 1985.

Estos comicios se celebran en una sociedad
nuis preparada y atenta para enjuiciar las

fallas del r6gimen electoral. Aunque
lentamente el pais est6 descubriendo el
sistema electoral y su importancia para el
funcionamiento del r6gimen democriitico. No
debemos hacernos ilusiones. Arin esta
qcnciencia necresita desarrollarse y permear la
6lite dirigencial pero luce interesante que sus
gennenes comienzan ya a percibirse.
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5. Los problemas de siemPre:

un inventario inicial

Cabria ahora la interogante: ;cudles han

sido los principales problemas, las

insatisfactiones y aspectos controversiales que

se han presentado en nuestros fltimos
procesos electorales? lCuiiles los temas que

durante y despu6s de las elecrciones, de

rurnera reiterada, se han venido planteando

pfblicamente?

Examinando las incidencias de las riltimas

elecciones, encontramos en primer lugar el

problema de la determinaci6n de los electores,

lsto es,la calidad de registro o censo electoral

en un sistema conrc el dominicano en el que

no existe un documento rinico de

identificaci6n personal y que recoge las

mriltiples deficiencias de un registro civil

atrasado. Al registro electoral se le percibe

con desconfianza, siempre susceptible de ser

manipulado.

Otra fuente de inconformidad es el

relativo a la administraci6n y arbitraie de las

elecciones. I-a desconfianza, la poca

credibilidad de la Junta Central Electoral es el

producto del mecanismo y del6rlano de

designaci6n de sus integrantes. La ausencia

de una efectiva independencia y autonomia

con relaci6n al todopoderoso Eiecutivo, su

escaso desarrollo instihrcional, sus deficientes

procedimiento+ la tornan f6cil presa de

maniobras manipulativas. Sus decisiones

finales, en rniis de una ocasi6n acomodan y

distorsionan la composici6n de los 6rganos

representativos tanto a nivel nacional conro

local.

Tambidn se plantea el problema de los

partidos politicos, su limitada democracia

interna los procedimientos de selecci6n tanto

de las autoridades como de los candidatos, su

fragmentaci6n interna, su indiferenciaci6n

ideol6gica, el financiamiento de las campaflas

electorales. [-a cuesti6n de las alianzas

interpartidarias ha sido determinante en las

fltimas elecciones y su clarificaci6n se torna

en imperativo en la actualidad cuando luce

cada vez menos factible Para un candidato la

obtenci6n de la mayoria absoluta, no obstante

las distorsiones de la representaci6n

proporcional. Los riltimos resultados

electorales refleian la crisis del sistema de

partidos configurado en los afios setenta.

El tipo de papeleta electoral y la forma de

candidatura, han sido obieto de grandes

debates particularmente en las elecciones de

1982y 1985. La adopci6n de un tipo de boleta

tnica o lista totalrnente cerrada y bloqueada

que impide al elector, a diferencia del tipo

anterior, fraccionar su voto para combinar

candidatos de distintos partidos, ha

conllevado una limitaci6n de las posibilidades

electorales de partidos minoritarios.

Un aspecto que empieza timidamente a

debatirse es el de la representaci6n politica y
los problemas de las f6rmulas electorales.

Dada su importancia conviene Para una mejor

dilucidaci6n un punto y aParte.

7. Representaci6n politica:
planteamientos e insatisfacciones

Ia problem6tica de la rePresentaci6n

polftica en Repfblica Dominicana no ha sido

debidamente analizada ni comprendida en sus

mriltiples facetas. La evidencia se recoge

examinando los planteamientos

contradictorios que al respecto se han venido

formulando. Uno de ellos es el relativo a la

identificaci6n entre rePresentante y
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representados. aEn qu6 medida los
representados puden determinar qui6n es su

diputado y establecer con 6l una relaci6n
directa y personal? 2C6mo debilitar el poder
de ebcci1n de los parlamentarios de que
disponen las cipulas partidarias, los jefes de

grupos y tendencios o los caudillos? ;De qu6

rranera se podria influir para que el personal

parlamentario sea miis capacitado, responsa-

ble y comprometido con sus electores?

A estas inquietudes se ha respondido
proponiendo la adopci6n de circunrripciones
uninominales y la utilizaci6n de la f6rmula
mayoritaria simple para la asignaci6n del
escaflo. Por otra parte, y concomitantemente,
se sugiere ampliar las facilidades para la
postulaci6n de candidaturas independientes
de manera de abrir el abanico de participaci6n
para los no encuadrados partidariamente.

Pero al mismo tiempo que se critica la

despersonalizaci6n en la relaci6n
representativa, el divorcio del representante y
la designaci6n darccrdtica en los partidos,

contempordneamente se destacan los
obstdculos y diques que dificultan la entrada
de las minorias al Senado originados
precisamente por la f6rmula y el tipo de

circunscripci6n que se propone para la

Cimara de Dputados. Pretendiendo resolver
un problema no se toman en consideraci6n Ios

efectos contraproducentes que podria acarrear

dicha soluci6n.

Uno se los aspectos de fondo de la
representaci6n politica consiste en la cada vez
rruryor autononizacidn de los elegidos. Este

fen6meno no solamente se manifiesta en los

parlamentarios; resulta m6s evidente en el

Poder Eiecutivo dada su hipertrofia en el

sistema politico. El equipo de los pincipla
colaboradora, de nombramiento presidencial,

no de origen electivo, ha eiercido en los
riltimos periodos constitucionales un poder
incontrolado indudablemente muy superior al

de los congresistas. Los electores terminan
otorgando un cheque an bhrco al Presidente

electo sin tener conocimiento y conciencia, no

s6lo de sus planes y prograrnas sino tambi6n
de qui6nes lo acompafrardn y elercerdn el

poder coniuntarnente crcn 61. Este fen6meno

ha resultado mis evidente en estilos

presidenciales de trabajo an equipo: los
funcionarios de los principales organismos

aut6nomos del Estado pr6cticamente se

rpropian de sus dependencias generando

situaciones de comrpci6n y de
enriquecimiento ilfcito de magnitudes
insospechadas. las posibilidades de controles

minimamente efectivos no existen.

8. Forma institucional
y representaci6n polftica

Para abordar la problemiitica de la
representaci6n politica en la Repfblica
Dominicana se impone previamente ofrecer,

para ruyor comodidad, una visi6n
panoriimica de la forma institucional y de los

rrcdios de generaci6n de los poderes del
Estado. Con este rnarco de referencia

estaremos en condiciones de adentrarnos en el

an6lisis de los principales problemas y
distorsiones que presenta.

Al igual que la mayoria de los paises

latinoamericanog la Repdblica Dominicana
adopt6 el modelo presidencial fundamentado
en el principio de la democracia

representativa. Ia f6rmula constitucion al reza

de la siguiente manera: "La soberania

nacional corresponde al pueblo, de quien

errurnan todos los Poderes del Estado, los

cuales se eiercen por representaci6n".
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El modelo representativo adoptado es el

tfpicamente liberal: los ciudadanos se limitan
a participar directamente en la vida politica
del Estado rinicamente designando, mediante
elecciones, los funcionarios que tendrdn a su

cargo la fiiaci6n de las politicas a seguir por
los poderes priblicos a todos los niveles tanto
nacional como local. No efsten por tanto
ninguna de las denominadas instituciones de

democracia directa como la iniciativa
legislativa popular ni el referendum. Si bien
no se prohibe explicitamente el mandato
imperativo, esto es, la facultad de nevocar el
mandato otorgado a un funcionario elegido,

no existe tal posibilidad.

El Gobiemo es eiercido por los tres

poderes cldsicos que son generados por
elecci6n universal: el Eiecutivo yel
Legislativo, por sufragio directo, el |udicial
por elecci6n indirecta o de segundo grado.

El Eiecutivo es eiercido por un Presidente

de la Repdblica acompaflado por un
Vicepresidente sin otras funciones formales

que la de sustituirle y sucederle temporal o
definitivamente, segrin sea el caso. El
Presidente es contrempordneamente el |efe del
Estado y del Gobierno. Es elegido por mayo-
ria simple en una circunscripci6n rinica que
comprende la totalidad del territorio nacional.

El Legislativo corresponde a un 6rgano
bicameral: Senado y Ciimara de Diputados.
El Senado estd compuesto por un Senador por
cada provincia (30 en la actualidad) elegido
por mayorfa simple. La Ciimara de Diputados
estii integrada por un nfmero de diputados
proporcional a la poblaci6n de cada provincia
y elegidos por representaci6n proporcional
con el procedimiento del divisor siguiendo el

m6todo d'Hondt. [a ciimara alta tiene,

ademiis de sus funciones como cuerpo

colegislador, la facultad de escoger, mediante
elecci6n indirecta, los integrantes del Poder

Judicial, de la ]unta Central Electoral y de la
Cdmara de Cuentas.

A nivel local existen los municipios
gobernados por un ayuntamiento con un
Sindico como funcionario eiecutivo y un
nfmero de Regidores proporcional a la pobla-
ci6n con funciones deliberantes. El Sindico es

elegido por mayoria relativa y los Regidores

con la f6rmula proporcional ya mencionada.

la generaci6n del Ejecutivo y del
Icgislativo se realiza cada cuatro affos de
manera simultiinea mediante lista cerrada y
bloqueada con una papeleta denominada
bolefu rtnica que contiene solo el nombre y la
fotografia del candidato presidencial. No se

permite al elector hacer combinaciones de
candidatos ni sefralar preferencias.

L-a administraci6n de las elecciones estd a

cargo de un organismo especializado, |unta
Central Electoral, integrada por tres miembros
titulares y tres suplentes. No se consagra
constitucionalmente su autonomia y depende
econ6micamente de las asignaciones

contenidas en el Presupuesto de la Naci6n
administrado por el Poder Ejecutivo. Esta

facultad le permite utilizar la asignaci6n de
fondos como mecanismo de presi6n.

Ia organizaci6n de los partidos politicos
es libre pero su reconocimiento legal depende

del cumplimiento de requisitos tanto de
naturaleza cuantitativo (barrera minima de

afiliados) como cualitativo (no sustentar una
ideologia contraria a la Constituci6n de la
Repriblica).

Si bien formalmente se consagra la
independencia en el ejercicio de los poderes
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del Estado,la realidad exhibe una fuerte

preponderancia del Ejecutivo. El Presidente

de la Repriblica es en definitiva una especie de

tnontrca electivo. Puede controlar todos los

recursos y palancas del poder.

En primer lugar, y no es 6sta una

novedad, el Congreso Nacional no ha logrado

fungir a cabalidad como un efectivo

contrapeso a la Presidencia. No dispone de

los recursos t6cnicos, econ6micos ni
regularmente del inter6s para hacerlo. Si en

los riltimos dos periodos constitucionales
(7978-82y 7982-ffi) se registr6 cierta dialectica

interna en el 6rgano y situaciones de

enfrentamiento con el Eiecutivo esto se debi6 a

las caracteristicas del Partido Revolucionario

Dominicano GRD) que de una organizaci6n

unitaria se ha ido paulatinamente
transformando en una verdadera

confederaci6n de grupos, sin una autoridad

cental aceptada como legitima por las

llamadas tefldouias, como se explicar6 miis

adelante.

Ios congresistas, por el mecanismo de

designaci6n de los candidatos en los partidos

y su elecci6n simultiinea a la del Eiecutivo sin

separaci6n de boleta se autonomizan de tal

rrnnera que se convierten pr6cticamente en

irresponsables frente al electorado.

Por otra parte, siendo un Estado unitario

la elecci6n de los Senadores sobre una base

provincial y mediante f6rmula mayoritaria

dificulta o limita el acrceso de terceros partidos

arin habiendo obtenido una considerable

votaci6n. Tal es el caso del Partido de la

Liberaci6n Dominicana (PLD) que logrando el

18.3Vo de los votos emitidos en las Presentes
elecciones le correspondieron apenas 2

escaf,os, es decir el7Vo del total. El partido

que obtuvo la mayoria relativa de los votos,

Partido Reformista Social Cristiano (PRSC),

con un 47Vo de la votaci6n logr6la asignaci6n

del 70Vo de los Senadores. El Partido

Revolucionario Dominicano (PRD) con un
39Vo de la votaci6n solo alcanz6 el23% del
Senado.

las consecuencias de la f6rmula
mayoritaria en el Senado se ven agravadas por

el desequilibrio poblacional existente entre las

provincias, que en los riltimos aflos se ha

agudizado con el ulterior fraccionamiento

territorial para la creaci6n de nuevas

demarcaciones. Logrando la victoria electoral

en diecis6is provincias (16), cuya poblaci6n, en

relaci6n a la total del pais, representa aPenas

el}}Vo, se obtiene el control del Senado, sobre

las dem6s catorce (14) que concentran el

nestante 807o. Por consiguiente, el control del

Senado cuata poco, y Por sus facultades

especiales, rentamucho: permite el dominio
de la |usticia, de la administraci6n y iusticia
electoral y de la Cdmara de Cuentas.

Un Eiecutivo con control del Senado se

asegura palancas de poder importantisimas en

el maneio del Estado. Pero hay miis: la
reelecci6n est6 permitida por lo que se

constituye en una fuente de perturbaci6n

institucional constante. [a sombra o la

rcalidad de un Eiecutivo auspicidndose

directamente o facilitando al candidato de su

preferencia u obstruyendo al de la opci6n

cpntraria estard Presente hasta que no se

rnaterialice una profunda rcforma del Estado.

En la Cdmara de Diputados se Prcsentan
grandes distorsiones en la representaci6n

proporcional. En efecto,la dimensi6n de las

circunscripciones hace que sus efectos sean

contrarios al obietivo de este tipo de

representaci6n. De las treinta (30)

circunscripciones apenas dos pueden ser
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catalogadas corno trandes (31 y 11 diputadoe,

rcspectivanEnte) y una rnedia (5 escaflos). I-as

restantes veintisiete (27) *n bdas pequeflas:

3 pentanominales, 1 tetranominal, 7

trinominales y 15 binominales. Esta variable

castiga considerablemente a terceros partidos

obligados a ilaprdiciar una votaci6n de

hasta el 2l% con relaci6n al total de votos

emitidos en li provincia (como result6 en el

caso del PLD en 1986).

Pero aun con esta distorsi6n,la Cdmara

resulta l6gicarnente m6s representativa: el

Partido Reformista Socid Cristiano @RSC)

con el 41% deLa votaci6n obtuvo el47% de los

diputados, el Partido Revolucionario Domini-

cano (PRD) con el 39% conquistil el 407o de los

escaiiosy el Partido de la Liberaci6n

Dominicana eLD) con el 18% de los votos

emitidos alcanz6 el13% de l,a c6rnara.

De esta visi6n panordmica de los canales

formales de representaci6n politica en lia

Repriblica Dominicana se puede desprender

que tanto la forrna institucional como el

comportamienb real conduce a unmarcado'
presidencialismo. El sistema electoral,

plagado de trabas y debilidades,
institucionales y procedimentales, no

responde a las necesidades de una sociedad

cada vez m6s complela yen franca

democratizaci6n. Los problernas y las

insatisfacciones derivadas de los recientes

procesos electorales, tal y como se vienen

expresando priblicamente, no obstante la

pobreza del debate y de la poca investigaci6n,

la creciente concientizaci6n en tomo a la

importancia de las elecciones ylas demandas

para una m6s amplia participaci6n
proveniente de sectores marginados del

proceo politico, obligan a desplegar esfuerzos

para que el tema de la reforma electoral sea

colocado en uno de los primeros lugarcs en la

agenda de problernas nacionales a analizar y
solucionar.

9. La reforma electoral:

necesidad y viabilidad

Ia indusi6n del tema electoral en una

agenda de dirusi6n nacional se toma en un
imperativo rinicamente por las razones ya

o<puestas. Existen motivos polfticos rnis
inmediatos que lo aconsejan. [a renovaci6n

del liderazgo politico y la crisis del sisterna de

partidoq que desde hace af,os se palpa, muy
probablemente acarreardn sacudimientos y
estimular6n las energias sociales que

requerirdn de marcos y canales institucionales

miis adecuados para enfrentarlos.

La potitica dominicana ha estado desde la

d6cada de los sesenta dominada
principalmente por l,a presencia de dos

grandes partidos: el Partido Reformista (a

partir de 1984: Partido Reformista Social

Cristiano) lidereado por joaquin Balaguer y el

Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

hasta 1973 encabezado por ]uan Bosch, quien

lo abandona en ese afro para crear el Partido

de la Liberaci6n Dominicana (PLD).

El Partido Reformisa no obstante haber

adoptado la ideologia social cristiana continfa
siendo una organizaci6n empernada en la

figura de Balaguer, experimentado politico
con miis de 50 afros de carrera que ha eiercido

la Presidencia de la Repfblica en cinco

ocasiones incluyendo el actual periodo. Desde

7978 a 1986 Balaguer ha mantenido un
electorado constante a pesar de haber perdido
las elecciones de 1982 y de tener una avanzada

edad y evidentes limitaciones fisicas. Con una

maestria, destreza y gran habilidad,
reconocida incluso por sus opositores,
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Balague ha mantenido un absoluto control
del partido y una gran incidencia en la politica
nacional aun duranE los aflos en que estuvo
en la oposici6n. Su estilo personalista no ha

conkibuido a la institucionalizaci6n de su

organizaci6n politica ni al surgimiento de una

camada de lideres por lo que su desaparici6n
provocard un considerable vacio. El problema

de su sucesi6n, ahora que ocupa la Presidencia

se convierte en una cuesti6n de importancia

nacional. 2Qu6 podria ocurrir? Nadie lo
puede predecir. Se mantendra el partido
inc6lume o se precipitari en un proceso de

fragmentaci6n? Es este uno de los grandes

dilemas de la politica dominicana actual. El
pae generacional en el liderazgo reformista ni
se ha verifrcado ni se vislumbra.

El Partido Revolucionario Dominicano
(PRD) dominado inicialmente, como ya se

consignara, por la carisrnitica figura de Bosclu

ha registrado un proceso de fragmentaci6n y
contradicci6n intema que linda m la divisi6n.
El relevo de Boxh rcsulto ser Pefra G6mez,

Iider de gran penetraci6n popular pero poco

potable en los s€ctorcs tradicionales de poder.
Ia percepci6n de su situaci6n, dentro de una

estrategia partidaria para la conquista del
poder luego de una prolongada posici6n

radical y abstencionigta sostenida

particularmente por Bosch, lo hace auspiciar el

surgimiento de nuevos liderazgos a la cabeza

de gnrpos denominados tadercios. Pefla

G6nrez mantendrd inicialmente la posici6n de
lidelr mdximo, desempeflando un papel

arbitral en la contiendas intemas. El

desarrollo de las terulencias, etimulada Por la

conquista del poder, provo@ria una

transformaci6n del partido. En efecto, de un
esquema unitario, la organizaci6n se va

configurando como una federaci6ru una

instancia sobreordenada a los SruPos (Pefla

C6mez) con suficiente autoridad Perc ura

creciente autonomia de aquellos gnrpos. Las

teflilotcias s€ fortalec€n de tal rnan€ra que sus

lideres llegan a adquirir luz propia. El

liderazgo nr{ximo se debilita hasta tal punto
que Pefla G6mez se ve forzado a clear su

propia tendencia (Bloque Institucional) y a

aspirar personalmente a la candidatura
presidencial por el partido. De 6rbitro pas.r a

ser parte. La configuraci6n federada se

transforrna en un esquema confederado:

gmpos iguales m competici6n abierta. [.a
imposibilidad de arribar a acuerdos dentro de
la organizaci6n, el comportamiento de los
gmpos en el pasado proceso electoral, proyec-

tan seriarrente la posibilidad de una divisi6n.

la tercera fuerza electoral la constituye el

PLD de Borh. De 1978 a 1986 ha alcanzado,

como ya se sefral6, el 187o de los votantes. No
obstante su rigida estructura organizativa y el

control absoluto del partido que eierce su

nriiximo lider, se han registrado disensiones y
desprendimientos que si bien no han

debilitado su fuerza electoral si preanuncian la
posibilidad de sacudimientos y fragmentaci6n
una vez desaparecida su figura clave.

Con un Balaguer octogenario, solitario en

el eiercicio del poder, sin mds compromisos
que los derivados de una particular visi6n y
misi6n hist6rica, un PRD confederizado al
borde de la divisi6ry y un Bosch, tambi6n
entrado en aftos, pieza rnaestra de su partido,
el panorama polltico dominicano a

relativamente corto plazo luc€ incierto. En la
nredida en que se produzca este vacio politico,
se resuelva la sucesi6n de los liderazgos

histdricw y x defrna el fuhrro del PRD, muy
probablemente este procrso se traducird en
una superaci6n del actual sistema de partidos.

No deberia sorprender entonces que ocr:tra un
rcplanteamiento del paisaF politico
dominicano.
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Con estas perspectivas una refornur
electoral no s6lo se justifica; es tambitin
necesaria. Ahora bien, es ella factible? Ya se

ha seflalado c6mo los intentos de modificar la
constituci6n han fracasado por no concitar el
inter€s ni la decisi6n de los lideres. Se ha

destacado tambidn c6rrp la cultura politica
dominicana es refractaria a la concertaci6n.

Sin interlocutores interesados no puede haber

acuerdo. Y si esto m lo que registra nuestro
pasado, y hasta el mornento ha rmultado
diffcil lograrlo, abrigar un desmesurado

optimismo colide con una percepci6n

reposada y objetva de la realidad. Pero

barricarse m un absoluto pesimismo nos

aleiaria por igual de la realidad: la sociedad

dominicana no s6lo ha cambiado sino que este

cambiando. La acelerada modernizaci6n
brinda elementos para incubar la esperanza y
trabairr cifrados en ell,a.

I-a rendici6n de cuentas que la sociedad

dominicana en el momento presente estd

reclamando a quienes pudieron haber

cometido desmanes en la gesti6n del poder, el
castigo que se pide ahora para los cutpaUtei,

aun con los excesos y los atropellos del debiilo

procedimimto de ley y los deseos de oodetta
polftica que pudieran anidar algunos endaves
de podea es una manifestaci6n novedosa y
positiva. Es un intento de profilaxis, de
moralizaci6n politica que podria evitar que la

democracia dominicana no siga el sendero del
desprestigio de otras democracias
latinoamericanas que han sumido al
ciudadano en el descreimiento,la frustraci6n y
la decepci6n.

Paliar la autonomizaci6ry la
irresponsabilidad de equipos
gubernamentales no elegidos que han

pretendido enseflorearse desde el poder y con

el poder, amparados en las experiencias

pasadas del brrdn y cuoia nuana que hiza
impune a los que los antecedieron, es la
expresi6n de una sociedad miis madura y
democrdtica. Que este sacudimiento pueda
imposibilitar arin mils concertaci6n

sembrando disociaci6n, que tenga que llegar el
momento del punto final dependerii de la
sensatez y de la prudencia con que sea

conducido el proceso. Hecha justicia,

satisfechas las expectativas, la caceria tendrd
que detenerse. Pero siempre quedarii el
precedente de la posibilidad y realidad de la
sanci6n para quienes pretendan excederse en

el futuro.

Reforzar los mecanismos institucionales es

una via para consolidar el r6gimen
democr6tico. Debe ser este el desafio que
deberdn encarar las nuevas generaciones
politicas, los liderazgos emergentes con
vocaci6n de relevo politico.

10. Un catilogo para la discusi6n

Quedaria trunco el presente esfuerzo si
luego de sef,alar nudos problerniiticos no se

sugirieran al menos lineas de discusi6n.
Cualquier intento de reforma electoral debe
ser concebido como un problema de ingenieria
polftica. [a identificaci6n de problemas y el
aporte de posibles soluciones puede contribuir
a concientizar, a enriquecer el momento
t6cnico, pero no a determinar el momento
polftico. Detectar fallas, brindar opciones
alternativas sin que se logre coagular una
firme voluntad politica puede resultar ritil
p€ro no decisivo. Hay que estar siempre
armados de un claro realismo.

Dado que la atenci6n se ha focalizado en
variados aspectos del sistema electoral aunque
con particular 6nfasis en la representaci6n
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politica, tambi6n las anotaciones que se

ofrecen a continuaci6n seguirian la misma
orientaci6n. No pretenden ser 6stas

completas. Soluciones salteadas sin tener en

cuenta el todo sistem6tico pueden resultar
peligrosas. M6s afn si se tiene de frente una
realidad econ6mica, politica, social y cultural
determinada. Se ha tratado de recalcar c6mo

trabas y debilidades se encuentran en varios
circuitos del sistema electoral.

Iniciemos por el Congreso. El problema

del peso especifico del Senado y su pobre
representatividad. F6rmula mayoritaria por
una parte y circunscripciones uninominales.
No se iustifica en un Estado pequefio y
unitario como la Repriblica Dominicana la

provincia como circunscripci6n sobre todo
existiendo un considerable desequilibrio entre
poblaci6n - senador. |usticia, administraci6n y
arbitraie electoral y fiscalizaci6n financiera son

funciones delicadas que deberi,an ser

desplegadas por encima de toda sospecha.

Para lograr confiabilidad se requiere oonserun.

;Por qu6 no buscarlo y construirlo dentro del
marco institucional? Es recomendable

entonces la circunrripci6n fnica nacional
para la elecci6n de los Senadores oon una
f6rmula proporcional. Un nrimero rniiximo de
30 Senadores y lista cerrada pero no

bloqueada con voto preferencial.

Para la C6mara de Dputados: ampliar las

actuales circunscripciones y reducir su

nrimero. De 30 en la actualidad a 8: 6
grandes y 2 medias. Asf se paliarian los

efectos mayoitarbs de la f6rmula
proporcional. Tambi6n lista cerrada pero no

bloqueada.

Elecciones congresionales simultiineas con

el Eiecutivo pero en boletas separadas.

Elecciones separadas resultarian costosas

econ6mica y politicamente. Someteri.an al pais

a una continua diatriba partidaria, por el

rnomento no aconseiada.

Mayores garantias de democracia interna
en los partidos politicos. Una buena

reglamentaci6n y un 6rgano contralor efectivo
a quien acudir. Una normaci6n clara de las

posibilidades de alianzas interpartidarias
totales y parciales con pdrdida del
reconocimiento iuridico para los partidos
prdsitos que en ellas buscan su permanencia

sin aportar candidatos propios.

Regulaci6n de la campafia electoral.

Financiamiento p(blico de los partidos, uso y
abuso de los medios de comunicaci6n,
publicaci6n con obietivos manipulativos de

resultados de las enorestas politicas.

Reforzamiento institucional de los

6rganos de administraci6n y justicia electoral

Organo y procedimiento de designaci6n,

autonomia del ejerutivo y medios de
fi ralizaci6n plupartidaria.

Unificaci6n de los documentos de

identificaci6n personal y electoral.

Modernizaci6n del registro civil. Control de

todo el sistema por las autoridades electorales

sin interferencias del Eiecutivo.

Con todos estos seflalamientos existe ya

bastante material para alimentar una buena

discusi6n. Que se produzca y fructifique es

nuestro genuino deseo.
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Crisis de Ios liderazgos

y formas de representaci6n politica

en Ia sociedad dominicana

Adriano Miguel Tejada

El Centro de Esnrdios de Politica y Sociedad

nos ha invitado a participar en este ciclo de

coloquios sobre La Democracia Dominicana'

experiencias y desafios, pretendiendo que

entre todos, esa es la idea de un coloquio, nos

aboguemos a pergeflar el futuro, luego de dar una

pequefla escarbadita en el pasado politico mds o

menos reciente. Por las referencias que tengo, la

c6a va de lo m6s buena. Trataremos nosouos de

no quedamos atr6s.

El tema que nos ha tocado, Crisis de lm
liderazgos y formas de Representaci6n

Politica en la sociedad dominicana, y voy a

us;ilrwarruurullerta,enmo hombre del campo que

soy, parte de una premisa falsa: que en el pafs hay

crisis de liderazgo. En la Repriblica hay llderes

entrados en edad, oon mayorcs o menores achaques

ffsicos, con mayor o menor inteligencia y con

mayor o menor control de sf mismos, pero lfderes

al fin, o si no lo creen, pregrintenle a crulquier

afiliado de cierta importancia de los partidos

polfticos dominicanos para que se den cuenta de

esta verdad. Es m6s, son conocidas las hisorias

del p6nico que le tienen ciertos funcionarios al

seflor Presidente de la Repfblica, que no se atrcven

a plantearle los problemas que afecan d pais.

Creo que lo que nos quieren decir los

organizadores de este Ciclo con este dtulo tan

sugestivo, es que en el futuo cercano se va a

producir una rotaci6n del liderazgo. Si es eso,

estamos de acuerdo. Como todos somos fandticos

del Misbol, lo que estamos esperando es que ese

cambio en la rotaci6n no impida que el equipo,

enti6ndase la Repriblica Dominicana, siga

marchando, a paso firme, en la carrera democrAtica

y no tengamos que cambiar la liga-

Ia licenciada Espinal nos recordaba las

caracteristicas de la crisis & los afios 1920 y 1960.

56lo por el afdn de refrescar memorias (dicen que

los dominicanos la tenemos muy corta), y sin

interds de hrcer comparaciones (todas las

comparaciones son enojosas), me voy a permitir

recordar las caracteristicas de la crisis de los aflos

de 1920 que nos leg6 la dictadura de Rafael

I-eonidas Trujillo:

a) Gobenraba el pafs un caudillo viejo y enfermo;

b) Un alo endeudamiento externo, por lo menos

para las posibilidadas de la 6poca

c) Acusaciones de comlpci6n en la esfera

gubernamental;

d) Dependencia de nuevos pnoductos, para el

sostenimiento de nuestra balanza de pagos;

e) Crisis en la Bolsa de Values de Nueva York;

0 Reciente ocupri6n militar extranjera;

g) los principales partidos divididos en

tendencias, y
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h) Algunos de los sfmbolos politicos dominantes

eran un gallo rofri y un ttro...

En los riltimos tiempos se ha hablado mucho

de los ciclos de tneina aflos en h hisoria

dominicana Yo no voy a agregar mds nada a esa

historia, sino simplemente afladirle un aspec0o que

es csrocido por los hisoriadores pero ignmado por

la generalidad de la gente, y es que el nrcimieno

de la dictadura de Trujillo no fue un hecho aislado

en el devenir de la humanidad. Form6 parle de un

ciclo, tambidn de treinta aflos, que algurns llaman

el Sndulo entre democrrcia y dictadura

En los aflos de 1930, habfa dictaduras en

Alemania (Hitler), en lalia (Mussolini), en Espafla

(Franco), en China (Chiang Kai-Set), en

Venezuela, en Nicaragua, en Mdxico, en Cubq y

hasta en los Estados Unidos se senth la necesidad

de un gobierno mds prolongado pu lo cual

retuvieron a Roosevelt por m6s de dos perfodos.

Asimismo, treinta aflos despu6s, la mayorh de

las dictaduras habian terminado, sobre todo en

Am6rica y Europa, para cumplir el ciclo y abrir el

de la democracia El pr6ximo ciclo comenzar6 en

los aflos de 1990...

Soy partidario de dejar para el fufiro, m6s o

menos cercano, ese problema de los ciclos

democrdticos (si es que exis0en), y concentranne en

el mds fdcil camino de la represantacidn como

problema especffico que afecta nuestro Gden

pol(tico. Por demds, las brillantes presenteiones

de Rosario y Julio me permiten asilanne en este

tema, de tono menor, pero mucho m6s divertido.

Este trabajo, de factura eminentemente

prdctica, parte de varias premisas fundamentales:

le Que no estamos satisfechos con nuestro

sistema de representaci6n proporcional y que se

deben sugerir cambios en el mismo;

T Que esta bfsqueda de alternativas es

relativamente f6cil, en la medida en que las

opciones no son muy amplias en sf mismas y de

que tienen como limitaci6n nrrcstras expectativas

de lo que la cultura politica del pueblo dominicano

estd en disposici6n de acepac

3e Que esta bfsqueda tiene una relativa urgencia,

en la medida en que el proceso comicial estd a

menos de dos aflos de distanciq

4o Que siendo el problema de la representacidn

una dificultad que se enmarca dentro de lo que se

cambios numativos qrrc seria necesario innodrrcir

en el sistema para prodwir las transformaciones, y

a qu6 niveles.

l. Vamos a aoeptar como un dado el hecho de

que hay inconformidad con el sistema de

representaci6n prqorcional. [.os nfmeros, que

siempre suelen persuadir m6s que los argumentos,

podr{an mostrar los motivos de esa inconformidad.

Nfimero de votos obtenidm
por los principales partidos

y porcentaje de representaci6n

en el Congreso

@lecciones escogidas)

Elecciones

1952 % votos % C. Dip % Sen.

UCN
PRD

30.r

58.7

27.0

6.2
14.8

81.4

(El PRD gan6 en el9l.\Vo de los municipios.

La UCN, en el l2.9%o)
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1966 96 votos % C. Dip % Sen. mzonables. Es notable observar que las cifras de

municipios controlados es casi similar a la del

Senado.PR 56.4

PRD 36.7

64.8

35.1

47.2*

52.7

42.0

52.0

81.4

18.5

59.2*

40.7

37.0

63.0

70.0

23.0

7.0

PR 42.1

PRD 51.6

(El PR gan6 en el83.l% de los municipios. El

PRD, en el16.8?o)

1978 96 votos % C. Dip % Sen.

Estas cifras me llevan a pensar que las quejas

con relaci6n al modelo de representaci6n no

radican Msicamente en el aspeco cuantitativo,

aunque reconozco las observaciones con relaci6n al

Senado, sino y principalmente, en el problema

cualitativo, que tiene, a su vez, varias

manifestaciones, entre las que pueden ciarse el

procedimiento de elecci6n de los candidatos dentro

de los prtidos polfticos, el llamadrofactor arrastre

de las elecciones presidenciales, la forma de lista

cerrad4 la ilegal boleta fnica usada en las

elecciones pasadas, y, en fin, la escasa impotancia

electoral del Congreso Nacional, y quisiera que se

subrayase lo de electoral, porque todos somos

conscientes de la importancia del Poder I-egislativo

en cualquier sistema democr6tico.

Precisamente, Julio Brea Franco nos recordaba

la especial de anacronismo qrrc constimye el

Senado de la Repfbliqa en un ordenamiento

politico como el nuestro en el que rn hay

representacidn regional o estatal, y sugerfu que su

Fpel de retranca dentro del proceso legislativo

debira ser abolido, sobre todo teniendo en cuenta el

importante rol que juega en la configuraci6n del

Poder Judicial, de la furrcidn electoral y en la de

otros aspectos no menos importantes.

Sin embargo, quisiera recordarle a Julio que,

precisamente nuestro Senado es creaci6n pwa y

limpia de nuestra 6lite gubernamental conservadora

que necesitaba (creo que su utilidad politica esti

haro demostrada) un paso dentro del proceso

legislativo que pudiera controlar y que actuar4 de

ese modo, como frctor de equilibrio ante la otra

parte del Poder Legislativo y sus afanes populistas,

o contra el Poder Ejecutivo y sus afanes

revolucionarios. Recudrdense los casos de 1978 y

1982 y se ver6 la eficacia de este cuerpo.

* 4 Senadores y I Diputado fueron asignados por

fallos de la Junta Central Electoral, lo que altera el

porcentaje.

(El PR gan6 en el55.9% de los municipios. El

PRD, en ela4.0%)

L982 % votos % C. Diq % Sen.

PR 36.5

46.7

PR 40.51

PRD 33.46

PLD 18.37

PRD

(El PRD gan6 en e|59.5% de los municipios.

El PR en e140.47o)

1986 9o votos % C. Dip % Sen.

47.0

40.0

12.0

(El PRSC gan6 en el64.27o de los municipios.

EIPRD enell5.3%o)

Como puede verse, las disparidades, sobre

todo en el Senado, son muy grandes, no asi en el

caso de la Cdmara de Diputados donde el margen

de diferencia entre el porcentaje de votos obtenidos

y escaflos, es de (+-5), que si bien no es lo mejor

del mundo, por lo menos estd dentro de limites

83



Crisis de los liderazgos y formas de representaci6n polftica en la sociedad dominicana Adriano Miguel Tejda

Me atreveria a afirmar que mientras subsistan

las desconfianzas y recelos fundamentales que

carrcterizan nuestra vidrr politica, o haya una

revoluci6n social, el Senado de la Reptiblica

seguird tan campante como el caballero del whisky

aquel.

2. De*iaque la brisqueda de alternativas era

relativamente f6cil por cuanto las opciones estdn

muy limiadas, en general, en esta materia. Estoy

suponiendo que no vamos a entrar en Ia discusi6n

de si debemos tener un sistema unicameral o

bicameral o multicameral, porque eso desbordaria

los limiles de esta discusi6n, sino en cuanto a la

calidad de la representaci6n, en el sentido de cdmo

podemos haccr a nuestros funcionarios
eleclos mds representativos, cs decir, truis

responsables del mandato que se lcs

otorgd.

Creo que podemos tener una mds rcabada idea

de cu6n represeniativos son nuestros

representantes, si les muestro el resultado de una

encuesta tealizadapor la hoy licenciada TarynDiaz
Llenas para su tesis de grado en la Universidad

Catdlica lvladre y lvlaestra.

De los 120 diputados del perfodo 1982-1986,

ella entrevistd 53, representativos de todos los

partidos, regiones, sexos, profesiones, etc. Las

respuestas fueron las siguientes:

- Preguntados c&no votarian en un proyecto

de ley de beneficio para el pafs pero contrario a sus

principios polfticos, el74% votaria sf, y el ll% *,
abstendria Si el mismo proyecto estuviera en

contra de sus principios morales, filo el45%
votarh en contra.

Ahora bien, si el partido le pidiera que votara

por un proyeclo que perjudique al pa(s, el49?o

votaria en contra y el387o se abstendria Y ahora

viene lo nds importante: preguntados a quiCn

toman en cacnb a h hora de yobr pot un
proyecto respondieron:

A los votantes L9%

Alpis 62%

Al Partido 19%

- En un prcyec0o beneficioso para el paft, pero

perjudicial para su regi6n, el 57% votar[a si y el
?5?o no.

- En un proyecto que futalezca al mayor
poder econ6mico para crear nuevas fuentes de

empleo: sI el 26?o, tal vez el 47 % y el 26% rc.

- En un proyeclo con una medida impopular,

el58% en contra y el4% se abstendria

Es evidente, vistos los datos, que debemos

mejorar el nivel de responsabilidad frente al
votante de nuestros funcionarios electos.

Retornando al punto inicial de esta parte, es

decir, la brisqueda de soluciones al problema de la
representatividad, dentro de las alternativas, me

voy a centrar en las que considero las rinicas

viables dentro de la cultura polttica actual
del dominicano, a saben

a) Boleta fnica con candidaturas sepradas
b) Listas abiertas preferenciales

c) Distritoselecorales

a) Boleta rinica

con candidaturas separadas

Decfia que la boleta fnica utilizada en las

elecciones de mayo de 1986 era ilegal, porque la
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misma choca con las disposiciones de la l.ey
Electoral dominicana 56lo hay que releer el

art(culo 101 de la vigente Ley ElecOral para

darnos cuenta de los vicios que cont€nia la bolea
usada en los pasados comicios, sin que eristiera
ningrtn detalle de tipo tdcnico que

impidiera cumplir con el voto de la ley.

Por eso es inexplicable que, a estas al0rras, no se

haya comenzado a hablar del diseflo de la boleta

electoral a ser usada en las venideras elecciones.

Esa boleta podria modificarse en el sentido de

haceda separable en cuanto a las candidatrtras, para

que sea legalmente vdlida y que cumpla con el
mandato de que el votante pueda escoger los

candidatos de su predilecci6n, o, al menos, para

inducir a los partidos a presentar mejores hombres

a pues8os electivos, por miedo a que los electores

le,s quemen sus candidaturas laales.

Varios modelos que podrfan sq utilizados, en

los mismos tamaflos que la boleta usada en los

comicios anteriores, han sido disefiados y estdn

disponibles para las au[oridades electorales y los

partidos politicos.

Se me objetar6 que los dominicanos no

fraccionan el vo!o. Se puede responder a esto

afirmando que, en sentido gernral es asf pero que

no se ha probado que algunos no lo hacen, y en

elecciones cerradas en los municipios, algunas de

las cuales se han decidido por paos votos, basta

con que cien o doscientos electores fraccionen,

para alterar el resultado de una elecci6n municipal

o provincial.

Por ejemplo: las provincias de Salcedo,

Espillat y Santiago fueron decididas en las

elecciones de 1982, por 63, 352 y 496 votos res-

pectivamente. Los municipios de Pdre las Casas,

Peralta, Paraiso y Castillo, por menos de 200 votos,

cada uno, y en Fantino hubo un empate entre el

PRD y el PR, cada uno oon 3J33 votoo.

El mismo argumento que se utiliza para

justificar las precauciones para eviar la compra del

voto son vdlidos para crear unaboleta donde los

electores, que cada dia estdn mds conscientes del

valor & su voto, puedan fraccionar su boleta e

incidir asf, en el resultado final de su sufragio,

mdxime cuando la importancia de los municipios

se har6 mayor con las leyes que les asignan fondos
propios y con los porcentajes de migracidn intema
que tiene el pais y la influencia de los dominicanos

residentes en el exterio, mrrchos de los cuales

traen valores democr6ticos arraigados, aprendidos

en los Estados Unidos que @r(an cambiar la faz

de algunos municipios del pals en los pr6ximos

aflos.

Algunas de las ventajas que ofreceria este

sistema son:

l. El voanrc valoraria realmente el peso de su

volo al poder ejercedo en la medida correcta de sus

preferencias. Esto, evenhralmente, aumentaria el

interds por las elecciones;

2. Ios partidos tenderian a presentar mejnres

candidatos a los pueslos de representaci6n locales,

lo que mejoraria sustancialmente el nivel de la

rctividad politica, y en un futuro, el de la

representatividad y de h calidad de los servicios;

3. Reconoce una mayor impotancia en el

electorado, que deja de ser un rebaflo que se area

cada cuatro aflos, y se le concibe como factor

relevante en la decisidn polftica, es decir, de la

administraci6n del pais. De ese modo, el peso de

una mala elecci6n recaeria sobre los ciudadanos,

que asf tendrian el gobiemo quc se nrcrecen,y no

sobre los partidos, como es ahora, sin

responsabilidad para nadie, aparentemente;

4. Se iria paulatinamente, dando mayor

importancia a las elecciones locales, proceso que es

concomitante con la necesidad de ir quitando peso
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1. Juan

2 Pe&o

3. Pablo

4. Jacinto

5. Jos6

al gobierno nacional, reducidndolo a sus verdaderas

y esenciales funciones, eliminando, por tanto, su

papel de Leviathdn.

b) Listas abiertas preferenciales

Un sistema usado en varios paises con variado

6xio es el de las listas abiertas preferenciales, por

medio de las cuales, loe electores pueden ponderar

deritro de la lista de candidatos que presentan ls
partidos a los que, a su juicio, deberian ser electos.

El sistema funcionarla asf: el partido X
presenta su lista de diputados, por ejemplo, para la

provincia Y. Esa lista contiene los cinco diputados

previstos a ser elegidos en esa demarcacidn en el

siguiente orden:

caso de Santiago y del Distrito Nacional,

principalmente, en 1986, no tendrian que mudarse

de parcela, sino simplemente, descartar a los

impopulares o impuestos, ponderando a otros

candidatos de la lista.

I:s objeciones que pueden hrcerse a esta

propuesta son las mismas que a la boleta

fraccionada, aunque es un poco m6s complicada en

su adminisuaci6n y en su proceso y podria

provocar divisiones en las candidaturas de los

prtidos, enrareciendo, consecuentemente, el ya

poluto aire de nuestras campaflas polfticas.

c) Los distritos electorales

Esta parece ser la forma m6s efectiva, actu-

almente, para resolver el problema de la repre-

sentatividad de nuestros legisladores y regidores, al

ubicar especificamente en una demarcaci6n al can-

didato y someterlo al escrutinio direco y personal

del elecor, as( como al obligado a rendir cuentas

en la pr6xima elecci6n a sus conciudadanos.

I qs ventajas sobre el factor representatividad

son evidentes, y esto lo reconocen los mismo's

partidos que de modo prdctico postulan candidaos

representativos de demarcaciones territoriales que

consideran imporuntes para su triunfo. Asf, por

ejemplo, en la provincia Espaillat hay siempre un

candidato de Gaspar Hern6ndez, que representa un

tercio de los electores de la provincia. I-os

ejemplos podrian multiplicarse.

Los trabajos de Jos6 del Castillo y de Marcio

Mejiia Ricart, que incluye un proyecto de ley,

representan aportaciones importantes para el

estudio de la factibilidad de este sistema en el pais.

El problema prdctico, en funci6n del liderazgo

de los partidos, es que los candidaos asf postulados

tienen muchas posibilidades de liberarse de los

Sin embargo, a los ojos de la gente, Juan fuO

colocado primero en Ia lista poque es enllave del

caudillo del partido y no por m6ritos personales,

mientras que los dos riltimos de la lisa son los

mejores candidatos. En el sistema actual, lo mds

probable es que sd,lo salgan electos los dos o tres

primeros, qued6ndose afuera los realmente buenos.

En el sistema propuesto, Jacinto y Jos6 harian

campafla para que los electores marquen sus

nombres de modo que obtengan m6s votos

electorales que sus compafleros de lista, y se rompa

esa ,ey de hierro de los partidos que existe ahora en

que los electores.no eligen diputados, sino que

escogen lo que los partidos han decidido, a veces,

de espaldas a los electorados locales. De ese

modo, muchos votos que cambian de partido por

no votar por candidaos impopulares, como fue el
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caudillos partidarios y hacer carrera politica

independiente, lo cual, evidentemente, no puede ser

admitido por los actrrales liderazgos de todos los

partidos, que prefieren el tutelaje sobre los candi-

dalos, pues, en algunos casos, desafortunadamente,

pe.sa mfs la amistad con el caudillo que los valores

personales y politicos del candidato.

Otra objeci6n que podrla hacerse es la forma

de disribuir las jurisdicciones para constituir los

disrios uninominales, con todos los problemas de

jerryrnandcring y de creaci6n de bastiones que

podrian presenta$e, am6n de la natural suspicacia

que despierta el quicn (el partido en el poder u otro

organismo), horriz la distribuci6n.

En ese sentido, puedo informar que ya hay un

trabajo adelantado. En efecto, me toc6 dirigir un

proyecto de investigaci6n acerca de las posibili-

dades de instaurar el sistema en el pais que culmin6

en la tesis de grado del hoy Lic. F6lix D. Olivares,

y descubrimos que el proyecto era frctible, sin

mayorcs alterrciones al sistema actual de

distibuci6n de los diputados, exceplo con los

siguientes cambios, que creo, de todas maneras,

habria que legislar sobre los mismos.

a) Reducir el nrimero de dipuados obligato-

rios porprovincia de dos que son &ntalmente, a

uno. (De paso, se lograrfa resolver, en gran

medida, el problema de la sobrerepesentaci6n que

existe en el rcural sistema);

b) Reducir la implementacidn del sistema al

Poder Legislativo en una primera etapa, y luego

pasarla a los municipios.

Ios resultados ftreron loa siguientes:

a) Manteniendo el nrimero de dipuados

actuales, se dividi6 el pafs enl20 disrios
uninominales, que corresponden a las provincias

actuales, con la salvedad hecha anteriormentc;

b) Ia provincia continuaria siendo, como

hasta ahora, un disrio uninominal para el Senado,

pero cabrira la posibilidad de dividir el voto entre el

candidao a senador pu un partido y el diputado

del distrito en el otro y asi se evitar(a el factim

arrastre de ambas candidaturas;

c) llabrfa una prohibici6n de modificar los

distrios por un periodo de tiempo para evitar el
jerrynatdering y &servar bien el efecto.

A continuaci6n presento la disribuci6n en el

Cibao de los disrios tal y como fueron presenta-

dos en el proyeco Olivare.s.

De acuerdo a los datos poblacionales ob-

tenidos en la Oficina de Estadistica de la Juna

Cenral Elecoral y de conformidad al articllo?l
de la Constituci6n de la Repriblica el nfmero y

distribuci6n de Disrios Elecorales en la Regi6n

del Cibao por Municipim seria como sigue:
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Provincias, Municipios

y Distritos Municiples Poblaci6n

1. Espaillu 176283

Moca .......... ..........118 020

Cayetrno Gennosdn .6 153

Josd Conreras ..........976
GasparHemdndez ..Y23O

Jamao al Norte 8 114

Distibuci&r Disritos
Espaillat-l ...........Moca Uftano

Espaillat-2 ...........Moca Rural-Urbana Cayetano Germos6n

La Vega......

Espai[at-3

Espaillat4

Constanza...

JimaAbalr

Distribuci6n Distrios
Ia Vega-l

laYegt2
Ia Vega-3

Ia Vega-4

La Vega-5

laVega6...

Mons. Nouel-l
Mons. Nouel-2

Moca y JosC C.onreras Urbana

Gaspar Hdez., Jamao al Norte

186 023

.4r 405

.46862

Urbano

Urbano

Urbano

I-a Vega, Jima Abajo

Jarabacoa

Constanza

.......Bonao Urbano

....... Bonao, Piedra Blancq Maim6n

Jarabacoa....

Disribuci6n Disrios
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Provincias, Municipios

y Distritos Municipales Poblaci6n

.....D2220

Puerto Plara ............ gl 7gg

Altamira """"""""'30252
Guananico """"""""7 2'42

Imbert 21321

Ins Hidalgos ..........16 285

Luper6n 19 596

Sosria.......... 18 154

Villa Isabela 17 581

5.

Disribuci6n Disrios
Pto. Pta.-l ............Urbano-Pto Pta

Pto. Pta.-2 ............Ro. Pa. Sosfa

Pto. Pta-3 .............Ios Hidalgos,Isabela' Luper6n

Pto. Pta.4 ............Imbert, Altamira, Guananico

J6nico 36705

San Jos6 de las l\[alas. .................61 440

villaGonz6lez .......2t053

Tamboril..... """"""33 143

Pedro Garcfa .............9125

Licey al Medio .......18 281

Disribuci6n Disrios
Santiago l-8 ............... ..............Urbanos

Santiago'9 ...........J6nico

Santiago-10

Santiago'll
Santiago 12

Santiago 13

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:::iil#f.f'T*Ss.Garcia
Stgo. Rural Oeste

Bison6, Villa Gonzdlez
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Provincias, Municipios
y Distritos Municipales Poblaci6n

6. Duarte

Castillo

Disribucidn Distritos

lvlaria T. S6nchez-l ..................Na9ua, El Factor
lvlarfa T. Sdnchez-2 ..................Nagua, C-abrer, Rfu San Juan

8. Salcedo........

Salcedo

Tenares

Villa Tapia

106 609

47ffi
32282
267t6

Disribucidn Disrios
Salcedo-l .............Uftano, Villa Tapia

Salcedo-2.... .........Tenares

San Francisco .......149 547
Arenoso ..................14 546
VillaRiva... ............33 806

20 423
Hostos .6U7
Pimentel .................17 831
I as Guaranas 10 359

Disribuci6n Distrios
s.F.-1-2-3 ,.............. Urbanos

S.F.4.......... .........Arenoso, VillaRiva
S.F.-5.......... .........Castillo, Hostos, Pimentel,I:s Guaranas

7. lvlarfa Trinidad S6nchez....... LZOS2
Nagua ,...ASU
El Frcor..... .................tg212

Rfo San Juan ............ ...12353
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hovincias, Municipic
y Distrios Municipales Poblaci6n

Disribucidn Disribs
Saman6-l

Saman6-2

Urbano

S6nchez, Terrenas

Fantino

Disribuci6n Disrios
Sdrrchez Ramirez-l ...................Cotuf Urbano

Sfrrchez Ramirez-2... ................Cotuf, Fantino

Sdnchez Ramfrez-3... ................Cotui, Cevicos, La Cueva

Divisi6n por subdistritos del Municipio de Moca en Espaillat
Poblaci6n estimada al 15-5-86

Moca

Joc6 Conueras D.M.

Jamao d Norrc D.M.

Cayeano Germm&r
TOTAL

Regidmesaelegir= l0

Inscrios en el Municipio de Moca

Toal de Mesas

Moca

Jamao d Norte

Josd Conreras

Cayeano Gerrncdn

TOTAL

118 020

9765
8 114

5 153

173 673

168

159

05

u2

U2

r42053

91
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Como puede observarse, el nfmero de

habiantes por disrito electoral es de poco mds de

42,m, que coincide con el nimero actual de unos

47,W que te6ricamente es el vigente.

Sin embargo, una revisi6n decenal de los

distritos, de acuerdo con el censo nacional de

poblaci6n, permitir(a re-orientar los disritos y
adecuados a las nuevas distribuciores de Ia
poblaci6n en el pafs.

Se me dir6 que el distrito uninominal no forma
parte de la radici6n polltica del pafs. [ns que asf

piensan no se han detenido a observar la elecci6n

del Senado y de los Sindicos Municipales que son

uninominales, ni el proceso de uninominalizacifin
que se ha producido en la repfblica con la creaci6n

de nuevas provincias, que al ser pequefras en

poblaci6n vienen a convertirse, de hecho, en

disrios uninominales.

Para los que llevan anotaciones, estd probado

que para que un tercer partido pueda rcner

representaci6n en el Congreso, suponiendo los

porcentajes obtenidos en las pasadas elecciones por

los tres partidos mayoritarios, se necesita que la'
demarcaci6n elecoral tenga por lo menos cuatro

diputados y de esas s6lo hay 7 enelpais, es decir,

un 23 por ciento de eUas.

O sea, que el tercer partido debe concentrar su

atenci6n en provincias pequeflas que pueda ganar

seguro, o en las grandes donde verdaderamente

funciona la representaci6n de las minorias. to
dem6s es tiempo y rectmns casi perdidos, congre-

sionalmente hablando.

A manera de conclusi6n

Ios problemas de representatividad se dan a

todos los niveles del espectro politico elecoral

dominicano: hay escasa representatividad dentro

de los partidos, dentro de los candidatos y riltima-
mente, hasta dentro de la Junta Central Elecoral.

Es deseable un cambio positivo en nuestro

sistema de representatividad, pero el mismo estd

limiado pa la cultura politica del pais, entre otras

variables.

I:s opciorrcs de cambio implican alterrciones
legales y constitucionales que, Mricamente,
pueden ser realizadas dentro del tiempo que queda

para las pr6ximas elecciones si existiera consenso

y, sobre todo voluntad polftica, pero que parccen

puntos menos que factibles de llevar a cabo dentro

del plazo de que se dispone para las pr6ximas

elecciones generales, frjadas constitucionalmente
para denfo de un aflo y nueve meses.

Se me ocurre que, estrat6gicamente, seria

ponderable el trccho & dejar los cambios que hay

que hrcer denro del sistema (no me refiero a las

modificaciones necesarias en la administraci6n

electoral que hay qrc realizar YA), para cuando se

renueven los liderazgos.

Conociendo elarridre pensle de los actuales

lideres tendria mis recalos a aulorizarlos a que

dispongan los cambios. Podriamos recibir, por el

contrario, la maldicidn de De Gaulle...

No creo que los liderazgos actuales deseen una

alteraci6n en el sistema de representaci6n para

incluir un factor de elecci6n diferente al existente,

a menos que tengan mucho miedo al tercer partido.

Adem6s, un cambio en el factor de eleccidn no

afwtxia sensiblemente la situaci6n actual de

minoria del tercer partido, lo cual no implicarfu una

gran ganancia para los mayoritarios y sf, quiz6s, un
gran esc6ndalo politico.

Por fltimo, aunque estamos hablando de

representaci6n, es urgente, necesario, que se hagan

las modificaciones de lugar para reforzar a la Junta
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Central Electoral o a la Direcci6n Nacional de

Elecciones o a quien sea, y para aclanr las disposi-

ciones que nonnan, entre otros, las alianzas y

fusiones, la presentri6n de las candidaturas, el

rdgimen de los partidos, la boleta electoral y la

publicidad de las encuestas politicas, para que no

haya que crear otra Comisidn de Ase.sores Elector-

ales.
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